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RESUMEN 

Esta investigacion tiene como proposito estudiar el proceso historico del cine 

ayacuchano desde sus origenes hasta la actualidad. Se utilizo el metodo 

cualitativo, el cual implied el uso del analisis documental y la aplicacion de 

entrevistas a profundidad a siete cineastas ayacuchanos. Entre los principals 

resultados tenemos que el cine ayacuchano se origino en la decada de 1960, paro 

su production en la decada de 1980 y en la decada de 1990 tiene un auge 

significativo liderando el cine regional en el Peru. 
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INTRODUCTION 

E l cine es el rostro de un pai's, de un lugar, de un espacio, con las imagenes en 

movimiento puedes conocer un pai's y su cultura. Por ello investigar y saber sobre 

el cine ayacuchano es conocer una parte de la realidad poliedrica que existe en el 

cine peruano. E l problema principal de la investigation esta centrado en el origen 

del cine ayacuchano y su proceso de desarrollo. Como prop6sito nos hemos 

propuesto determinar su origen, establecer las caracteristicas del cine ayacuchano 

y plantear etapas por las cuales discurrio. 

Me propuse realizar este trabajo motivado porque hay muy escasos aportes sobre 

la manera como se ha venido desarrollando el cine en Ayacucho y tambien porque 

mis propias labores vinculadas a la produccion audiovisual me han generado 

reflexiones sobre las carencias del trabajo cinematografico y sus grandes 

potencialidades en esta parte del pai's. 
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Sobre el cine ayacuchano, existe una monografia interesante, la escrita por Luz 

Raymundez (2013), sin embargo le faltan algunos datos para tener una vision 

completa del fenomeno abordado, ad em as dar cuenta de los sucesos filmicos de 

los ultimos tres anos. 

Para llevar adelante nuestro trabajo, empleamos la metodologi'a cualitativa y dos 

tecnicas claves: el analisis documental y la entrevista a profundidad, la cual 

aplicamos a siete entendidos en el tema. 

En el capftulo primero, damos cuenta del marco teorico, que permite revisar como 

nace el cine, invento producto de la energfa intelectual humana en la busqueda 

insaciable e inagotable que tiene el hombre de comunicar su pensar. Sin duda, la 

creacion del cine esta orquestada por una gran cantidad de cientificos y artistas a 

lo largo del tiempo. Asimismo, en esta parte del cuerpo de la tesis, abordamos el 

tema del cine en el Peru y el movimiento de cine regional que se puede entender 

como un fenomeno de nivel nacional, el cual tiene sus propias caracteristicas y 

peculiares formas de production y exhibition. 

En el segundo capftulo, consideramos la metodologi'a de investigacion, con los 

siguientes detalles: problema de investigacion, objetivos, hipotesis, tipo y nivel 

de investigacion, diseno, metodo de investigacion, tecnicas e instrumentos, 

poblacion y muestra. 

En el tercer capftulo presentamos los resultados de la investigacion utilizando el 

marco teorico que guio nuestro trabajo. 

Finalmente, presentamos las conclusiones a las que arribamos en relacion a los 

objetivos establecidos. 
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C A P I T U L O I 

1. MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigacion 

Una investigacion importante es la realizada por Emilio Bustamante y Jaime Luna 

Victoria: El Cine Regional del Peru, financiada por el Instituto de Investigacion 

Cienti'fica de la Universidad de Lima. Contiene un total de 96 entrevistas a 

cineastas de varias regiones: Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Jum'n, la libertad, Lambayeque, Loreto, Puno y Tacna. La investigacion de 

Bustamante y Jaime Luna conlleva las siguientes premisas: que las causas de la 
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aparicion del cine regional en el Peru son el abaratamiento de costos para la 

realization de peliculas y el vi'nculo entre la expresion oral y audiovisual. Y que el 

cineasta regional tiene un perfil de pequeno empresario, autodidacta y empfrico, 

con formaci6n en otras artes y que la narration que emplea es de extraction 

popular. Pero en esta investigation se conoce superficialmente al cine 

ayacuchano, pero es una fuente que brinda una vision amplia de la production de 

peliculas en las regiones. 

En Ayacucho, encontramos la monografia "Historia y evolution del cine 

ayacuchano", de Luz Raymundez, para obtener el tftulo de Licenciada en Ciencias 

de la Comunicacion. Ella hace un recuento de las peliculas ayacuchanas que se 

realizaron desde el ano 1994 hasta el ano 2013. Pero que no logra determinar cual 

es el origen, caracten'sticas y etapas del cine ayacuchano. 

Cabe mencionar que el cine ayacuchano ha tornado un auge con la maduracion de 

sus cineastas que tienen preparaci6n para llegar al financiamiento del Estado, un 

ejemplo de ello es la " L a casa Rosada", de Palito Ortega, que recibio un premio 

del Concurso Extraordinario de Proyectos de Obras Cinematograficas de 

Largometraje 2009, que consiste en 493 mil soles para su rodaje. 

E l atractivo de la peh'cula es haber investigado los procedimientos de estos 

militares sometiendo a inocentes y recrearlas en la peh'cula con tal grado de 
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realismo. Adicionalmente, la pelfcula tiene un acabado tecnico, actoral impecable 

tanto en imagen y sonido, estandar mundial (palabras de Palito Ortega en una 

entrevista para el peri6dico correo, 29/9/2015). 

Segun la observacion del trailer que fue presentado en febrero del 2016, el cual se 

puede encontrar en el canal youtube de PERU MOVIE, "Casa Rosada" muestra 

calidad, en cuanto a las propiedades tecnicas y basicas, manifestando energi'as 

formativas del director, que presenta un producto con metodo cinematico. 

1.2. Base teorica 

La presente investigacion se realiz6 con la gm'a de la teoria del cine de Siegfried 

Kracauer (1996). Segun esta teoria, al igual que las peliculas sobre temas 

contemporaneos, las historicas pueden narrar cuestiones que no se prestan a ser 

relatadas en t^rminos cinematicos y por ende obligan al director sensible a hacer 

todo cuanto pueda para ajustar de algun modo su narracion a la pantalla para 

descubrir una idea o un punto de vista. 

Segun Kracauer, las propiedades del cine pueden dividirse en dos clases: 

propiedades basicas y propiedades tecnicas. 
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Las propiedades basicas son identicas a las de la fotografia. En otras palabras, el 

cine esta singularmente dotado para registrar y revelar la realidad flsica, y, por 

consiguiente, desplaza hacia alh' su centro de gravedad. Y de todas las 

propiedades tecnicas del cine, la mas general e indispensable es el montaje. Este 

contribuye a establecer una significativa continuidad entre las tomas, y, en 

consecuencia, es inconcebible en la fotografia. Entre las tecnicas cinematicas 

especi'ficas hay algunas que proceden de la fotografia (por ejemplo, el primer 

piano, las imagenes difusas, el uso de negativos, la sobreexposicion, etc.), otras, 

como el fundido encadenado, el movimiento lento y rapido, la inversion del 

tiempo, ciertos "efectos especiales", etc., son, por motivos obvios, exclusivamente 

cinematograficas (Kracauer 1996: p 51). 

Para poder conocer o identificar una pelicula, podn'amos decir, siguiendo a 

Kracauer, que las tendencias de las peliculas son en terminos generales: realista y 

formativa. 

1.2.1. La tendencia realista 

Las peliculas que siguen la tendencia realista trascienden la fotografia en dos 

aspectos. En primer lugar, describen el movimiento en si mismo, y no solo alguna 

de sus fases. Tambien una ordenacion apropiada de las tomas puede hacer que el 

publico recorra vastas extensiones de tiempo y/o espacio para asistir, de manera 
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casi simultanea, a sucesos que se producen en diferentes periodos y lugares. En 

segundo lugar, las peliculas pueden aprehender la realidad fisica en todos sus 

multiples movimientos mediante un procedimiento intermedio que resulta menos 

indispensable en el caso de la fotografia: la escenificacion. Para narrar una intriga, 

el director cinematograTico se ve a menudo obligado a escenificar no solo la 

action, sino tambien el entorno. Lo curioso es que un suceso cotidiano 

escenificado puede perfectamente evocar en la pantalla una ilusion de realidad 

mas fuerte que la que habria evocado el suceso original en caso de haber sido 

captado directamente por la camara. 

1.2.2. La tendencia formativa 

A las facultades formativas del director cinematografico se les ofrecen 

oportunidades que exceden con creces a las que se le presentan al fotografo, y la 

razon de ello es que el cine puede alcanzar dimensiones que la fotografia no 

abarca. Con respecto al ambito, los directores cinematogrdficos no se limitaron 

jamas a explorar la realidad fisica que tenian frente a la camara, sino que, desde el 

comienzo, procuraron pertinazmente penetrar en los reinos de la historia y de la 

fantasia. 

En lo referente a los ambitos de aplicacion, considerese el de la fantasia: en todas 

las epocas los directores de cine han representado suenos o visiones con la ayuda 
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de decorados que nada terrian de realistas. Es muy frecuente que en las peh'culas 

se combinen dos o mas dimensiones; por ejemplo, muchas de ellas registran 

incidentes de la vida cotidiana e incluyen tambien una secuencia om'rica o un 

pasaje documental. De hecho, las colisiones de esta clase no son en modo alguno 

la regla; por el contrario, hay multitud de ejemplos que prueban que las dos 

tendencias que imperan en este medio de expresion pueden interrelacionarse de 

otras maneras. Como cabe presumir que algunas de las relaciones entre el impulso 

realista y formativo son, desde el punto de vista estetico, mas gratificantes que las 

demas. 

1.2.3. E l metodo cinematico 

Es evidente que el metodo cinematico se materializa en todas aquellas peh'culas 

que se atienen a la tendencia realista. Esto implica que aun las que estan 

desprovistas de aspiraciones creativas como los noticiarios, los films cienti'ficos o 

educativos, los documentales sin pretensi6n arti'stica alguna, etc. Son propuestas 

esteticamente plausibles (y quiza en mayor medida que aquellas otras peliculas 

que, a pesar de su caracter arti'stico, prestan escasa atencion al mundo exterior). 

Pero, tal como ocurre con el reportaje fotografico, los noticiarios y otras peh'culas 

de la misma mdole solo satisfacen el requisito mi'nimo. 
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Lo esencial en el caso de las peliculas, no menos que en el caso de las fotografias, 

es la intervention de las energias formativas del director en todas las dimensiones 

que este medio de expresion ha llegado a abarcar. Puede registrar sus impresiones 

acerca de tal o cual sector de la existencia fisica en forma documental, trasladar a 

la pantalla alucinaciones o imagenes psiquicas, entregarse a la representation de 

estructuras ritmicas, narrar una historia dotada de interes humano, etc. Todos estos 

impulsos creativos armonizan con el metodo cinematico, en tanto y en cuanto se 

sometan, de uno u otro modo, a la preocupacion sustancial de este medio por 

nuestro mundo visible. Aqui todo depende del equilibrio "correcto" entre la 

tendencia realista y la formativa, y ambas tendencias estaran bien equilibradas. 

(Kracauer 1996: p 63) 

Una cosa es evidente: siempre que un director cinematografico apunta hacia un 

tema historico o se aventura en el reino de la fantasia, corre el riesgo de desafiar 

las caracten'sticas basicas de este medio de expresi6n, En terminos generales, 

tendera a despreocuparse de la realidad fisica y a incorporar, en cambio, mundos 

que, segun todas las apariencias, quedan fuera de la orbita de la realidad efectiva. 

A diferencia de lo que ocurre con el pasado inmediato, el pasado historico debe 

escenificarse con un vestuario y unos decorados que lo convierten en algo 

completamente extrano a la vida presente. En consecuencia, cualquier espectador 

aficionado a este medio de expresion se siente inevitablemente incomodo ante esa 

teatralidad irrevocable (Ibid) Pero al igual que las peliculas sobre temas 
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contemporaneos, las historicas pueden narrar cuestiones que no se prestan a ser 

relatadas en terminos cinematicos y por ende obligan al director sensible a hacer 

todo cuanto pueda para ajustar de algun modo su narration a la pantalla. 

Toda practica habitual esta respaldada por una teoria. La mayoria de los autores 

que se han ocupado del cine no ven motivos para distinguir entre lo real y lo 

irreal, y por ende se niegan a considerar la realidad que registra la camara como 

un ambito privilegiado. 

Desde el punto de vista cinematica, quiza lo mejor sea reservar el termino 

"fantasia" para todas las experiencias predominantemente visuales, ya se auto 

titulen imaginarias o se consideren fieles a los hechos, pertenecientes a mundos 

que trascienden el realismo de la camara propiamente dicho: lo sobrenatural, las 

visiones de cualquier especie, las imagenes poeticas, las alucinaciones, los suenos, 

etc. A diferencia de la historia, que presenta problemas cinematicos porque carece 

del caracter efectivo de la realidad actual, lo fantastico puede manifestarse en el 

aqui y ahora y confundirse con las impresiones de la vida real; pero como queda 

fuera del ambito de la existencia fisica, parece tan inabordable por el metodo 

cinematica como lo es el propio pasado. No obstante, a lo largo de la historia de 

este medio de expresion, la fantasia ha sido un tema muy apreciado. 
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La representation de la fantasia en la pantalla puede o no ajustarse al metodo 

cinematico. Para averiguar las posibilidades existentes y evaluarlas correctamente, 

tendremos que examinar dos factores que desempenan un papel fundamental en la 

representation de lo fantastico. Uno se refiere al modo en que se recrea la 

fantasia: ya sea de una manera teatral, o con el auxilio de artificios 

espetificamente cinematicos, o mediante el material que ofrece la propia realidad 

fisica. Dado que este factor da origen a problemas tecnicos, lo llamaremos el 

"factor tecnico". E l otro factor concierne a las relaciones de la fantasia con la 

realidad fisica dentro de una obra cinematografica determinada. Es evidente que 

estas relaciones variaran segun el peso que se asigne a cada una de ellas. Dos 

alternativas merecen que les prestemos atencion. La fantasia puede adquirir o no 

la misma importancia, con respecto a este medio de expresion, que la realidad 

visible. Imaginemos un suceso sobrenatural; en el primer caso, se le asignara un 

papel que sugerira que es, al menos, tan susceptible de tratamiento cinematico 

como un hecho real; en el segundo, se presentara como perteneciente a un ambito 

menos adecuado para el cine que la naturaleza elemental. Llamaremos a esto el 

"factor relational" (Kracauer 1996: p 116). 

Como es obvio, el caracter cinematico o anticinematico de las fantasias en el cine 

deriva de la interconexion de ambos factores. Por ejemplo, el efecto 

anticinem&tico de una alucinacion teatral puede muy bien perder su fuerza 

escenica si dicha alucinacion emerge de contextos vinculados con la existencia 

fisica y permanece subordinada a estos. 
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La primera etapa de la indagaci6n sobre el "factor tecnico" gira en torno a 

aquellas peh'culas que representan lo fantastico mediante decorados extranos, 

mecanismos inventados, maquillajes inusuales, etc. Que esta escenicidad 

declarada convierta o no en anticinematicas tales creaciones dependera del modo 

en que el factor "relational" se instaure en su representation. 

^ Y como se le presenta la realidad a un demente? Luis Bunuel, en la soberbia 

escena de la iglesia de su pelicula " E l " , ofrece una respuesta ingeniosa. E l 

protagonista, Francisco, poseido por unos celos enfermizos, sigue a una pareja, a 

los que cree su esposa y su presunto amante, hasta una catedral; entra en ella y ya 

esta a punto de dispararles cuando descubre que confundio a sus victimas con 

unos extranos. Entonces se sienta; el servicio religioso ha comenzado y la gente 

reza. A l mirar a su alrededor, experimenta la mayor conmocion de su vida: un 

numero cada vez mayor de personas lo contemplan, muy divertidas por su 

estupida actitud. Incluso el sacerdote interrumpe el ritual y, mirando a Francisco, 

se toca la sien con el dedo mientras estalla en una carcajada. Toda la catedral 

reverbera con las risotadas y Francisco es objeto de burlas; pero luego todo el 

mundo vuelve a su actitud piadosa y los fieles se inclinan sobre sus libros de 

oraciones. La pelicula continua con escenas de devotion que alternan con 

estallidos de hilaridad. Reparemos en que los fieles rien y rezan en la realidad y, 

en consecuencia, las tomas de la alucinacion de Francisco describen asimismo la 

realidad sin artificio alguno: solo que esa es su realidad particular. Y todo 

realizado a traves del montaje. Este realismo extremo dentro de lo fantastico es 
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posible, desde luego, porque todo el mundo sabe que nadie rie durante un servicio 

religioso (Ibid). 

1.2.4. La imagen en movimiento antes de la fotografi'a 

E l cine no fue el invento de una sola persona. E l ser humano desde epocas 

primitivas ha buscado intensamente la plasmacion de imagenes, ello se puede 

notar en las pinturas rupestres. Tambien se podria decir, que desde tiempos del 

paleolitico, el hombre ya intentaba representar mediante dibujos al movimiento. 

Como lo demuestra el "jabali de la cueva Altamira" dibujado hace mas de 13 mil 

anos A.C. que expresa un afan de representar el movimiento. O tambien las 

famosas sombras chinescas en los anos 600 D.C. Se puede considerar tambien 

como uno de los primeros logros para reproducir el movimiento sobre una 

pantalla y ser por tanto un remoto antecedente del cine (Gubern, 1973). 

A partir del siglo X d.C, fisicos y matematicos que trabajaban sobre la fisica de 

la luz, realizan diferentes estudios y tratados. Se invento la camara oscura que es 

un instrumento optico que permite tener una proyeccion plana de una imagen 

externa, consistia en una caja cerrada con un pequeno agujero por el que entra una 

minima cantidad de luz, que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. 

Es un dispositivo que marca una serie de descubrimientos. 
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En 1650 se inventa la linterna magica, que estaba basada en el mecanismo de la 

camara oscura, que eran imagenes en laminas de vidrio que se colocaban en una 

ranura especial que estaba antes de los lentes y despues de la camara oscura, en la 

caja de la camara oscura se insertaba una botella de aceite asi producia la luz que 

proyectaria la imagen, ya que la electricidad aun no existia. 

1.2.5. La fotografia y la persistencia retiniana 

A principios del siglo X I X , Joseph Niepce y Louis Daguerre, precursores en 

inventar la fotografia, trabajarian a partir de los principios de la camara oscura, 

pero con diferentes materiales para la fijacion de imagenes. En 1826, Niepce 

realizaria lo que seria la primera fotografia. Luego, Daguerre, en 1837, inventa el 

daguerrotipo, que es la primera camara de fotografia que permitia tener una 

instantanea un poco mas definida que la de Niepce, pero aun tem'a algunos 

problemas como que las fotografias eran piezas unicas y no se podi'an hacer copias 

y los vapores del revelado eran muy perjudiciales para la salud, las imagenes eran 

fragiles y se tenian que manipular con cuidado. En el ano 1939 se realizan 

quinientos mil daguerrotipos para su comercializacion en Francia. 

La imagen en movimiento tambien se desarrollo gracias a la invention de varios 

aparatos. Pero el movimiento observado en las imagenes fijas, parte de un 

fenomeno que se llama persistencia retiniana y su descubrimiento es atribuido a 
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Peter Mark Roget. E l trabajo se titula Explication de una ilusion optica en la 

apariencia de los radios de una rueda al ser vista a traves de mirillas verticales, y 

fue publicado en 1825, en Inglaterra, por la Royal Society. 

En el ano 1824, Jhon Ayrton Paris invento el Taumatropo que lo habria 

construido para demostrar el principio de persistencia retiniana, ante el Real 

Colegio de Fisicos de Londres, en 1824. En aquella ocasion, utilizo los dibujos de 

un papagayo y una jaula vacia para causar la ilusion de que el pajaro estaba dentro 

de la jaula. E l Taumatropo consiste en un disco con dos imagenes diferentes en 

ambos lados y un trozo de cuerda a cada lado del disco. Ambas imagenes se unen 

estirando la cuerda entre los dedos, haciendo al disco girar y cambiar de cara 

rapidamente. E l rapido giro produce, opticamente, la ilusion de que ambas 

imagenes estan juntas. 

Luego en 1829, Joseph Antonie Plateau, en Belgica, definio el principio de 

persistencia de la vision, que es la persistencia de los estimulos luminosos en la 

retina. Determino que su duration es de una decima de segundo. Y que el tiempo 

no es constante, aumenta cuando esta en la oscuridad. Mecanismo por el cual 

percibimos la sensation de movimiento a partir de imagenes fijas, durante la 

proyecci6n de una pelicula. Para ello invento el fenaquistiscopio, que consiste en 

varios dibujos de un mismo objeto, en posiciones ligeramente diferentes, 

distribuidos por una placa circular lisa. Cuando esa placa se hace girar frente a un 

espejo, se crea la ilusion de una imagen en movimiento. 
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En 1834, William George Horner crea el zootropo, eompuesto por un tambor 

circular con unos cortes, a traves de los cuales mira el espectador para que los 

dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor, al girar, den la ilusion de movimiento. 

Tambien fue una inspiration para la creation de lo que ahora conocemos como 

cine. Para 1877, el inventor frances Emile Reynaud, perfecciono el zootropo e 

invento el praxinoscopio, autobautizado como teatro optico. Consiste en que el 

espectador mira por encima del tambor, dentro del cual hay una rueda interior con 

unos espejos formando angulo, que reflejan unas imagenes dibujadas sobre tiras 

de papel situadas alrededor. Como resultado, la persona observa una secuencia 

m'tida, una animation estable donde las imagenes se fusionan y logran el efecto 

animado. 

En el ano 1888, George Eastman, fundador de Kodac, introduce el rollo filmico o 

rollo de pelicula, que seria tambien algo basico para la invencion del cine, ya que 

su uso se encontraba en las creaciones de los pioneros del cine como Thomas 

Edison, los Hermanos Lumiere y Georges Melies. 

La aparicion de la fotografia y los distintos aparatos que daban la ilusion de 

movimiento, tuvo repercusidn en fotografos, cientificos e investigadores de 

aquellos tiempos que inclinaron su atencion hacia la fotografia en movimiento. 

Por ello, el fotografo Eadweard Muybridge fue contratado por Leland Stanford, 

millonario ferrocarrilero y criador de caballos, que querfa ganar una apuesta de 25 

000 dolares. Stanford habia apostado que, en una carrera, las cuatro patas del 
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caballo no tocaban el suelo en un momento determinado. En 1877, Muybridge y 

Stanford construyeron una pista especial en Palo Alto, California y colocaron 12 

camaras en lugares precisos para tomar fotos de un caballo que corria a lo largo de 

la pista. E l caballo iba rompiendo una serie de cables equidistantes conforme iba 

avanzando y estos, a su vez, activaban los obturadores de las camaras. Stanford 

gano sus 25 000 do lares con una foto que demostraba que las cuatro patas del 

caballo no estaban tocando el suelo y la serie de fotos fue un magnifico estudio 

del movimiento. Mas adelante, Muybridge coloco 24 camaras, fotografi6 a otros 

animales, despues, empezo a fotografiar a personas en action. 

Luego en 1879, Muybridge inventa el zoopraxiscopio, muy similar a zootropo, 

pero con el empleo de fotografias. Con el invento, Muybridge, consigue lograr la 

ilusion de famoso caballo corriendo. Claro esta que esta noticia seria fuente de 

inspiration para otros investigadores, como Etienne Jules Marey, quien invento el 

fusil fotografico, y perfecciono la tecnica. Esto ayudo para que en 1882 se 

inventara la camara de cronofotografia, que consistia en registrar en una placa 

unica las diferentes fases del movimiento. Para conseguir esto, ideo un sistema 

que suponia fotografiar con una misma placa por separado, las distintas fases del 

movimiento sobre un fondo completamente negro. Este dispositivo permitia 

capturar imagenes con el disparo de su gatillo, series de doce fotografias sucesivas 

con exposition de 1/720 de segundo, sobre un soporte circular que giraba como el 

tambor de un revolver, ante el canon-objetivo. 
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Se podria decir que Muybridge y Marey iniciaron las bases de la fotografia en 

movimiento. Luego, el 09 de mayo de 1893, Tomas Alva Edison, realiza la 

presentation publica del quinetoscopio, en el Instituto de la Artes y las Ciencias 

de Brooklyn, E.E.U.U. Era un aparato destinado a la vision individual de bandas 

de imagenes sin fin, pero que no permitia su proyecci6n sobre una pantalla. Era 

una caja de madera vertical con una serie de bobinas sobre las que corrian 14 m. 

de pelicula en un bucle continuo. Las peliculas utilizadas hacian 3/4 de pulgada 

(19 mm.) y eran transportadas por medio de un mecanismo de alimentation 

horizontal. Las imagenes eran circulares. E l visor individual se ponia en marcha 

introduciendole una moneda que activaba el motor electrico y ofrecia una 

visualization de unos 20 segundos. 

1.2.6. La primera proyeccion 

Despues de ello existe un problema en la historia del cine porque la primera 

proyeccion de una imagen en movimiento se le atribuye a Louis Le Prince, en el 

ano de 1888, en Reino Unido, pero desaparecio misteriosamente en un tren, sin 

lograr patentar su invento. Le Prince se adelanto algunos anos a los hermanos 

Lumiere, quienes inventaron el cinematografo, primer dispositivo capaz de filmar 

y proyectar imagenes en movimiento. 
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E l 28 de diciembre de 1895 tuvo lugar la primera exhibition con publico del 

cinematografo Lumiere en el Sal6n Indio del Grand Cafe, en el numero 14 del 

bulevar de los Capuchinos de Paris. E l programa constaba de diez peliculas, de 15 

a 20 metros cada una, con una duration total de 20 minutos. Estas peliculas 

estaban realizadas por Louis Lumiere e interpretadas por sus familiares y amigos. 

E l precio de las localidades fue de un franco. La recaudacion ese dia fue de 35 

francos. 

Primero hubo que inventar un aparato que fotografiara objetos en movimiento y, 

despues, un aparato para proyectar esas imagenes. Seis personas tomaron parte en 

este proceso: Etienne Jules Marey, Eadweard Muybridge, Thomas Edison. 

William K . L . Dickson y Auguste y Louis Lumiere. (Biagi 2006: p. 132), y por 

supuesto tambien intervienen cientificos que estudian la manifestacion de la luz en 

nuestra vision descubriendo el fenomeno de persistencia retiniana que crea la 

ilusion de movimiento a imagenes fijas. Descubrimiento importante para la 

ilusion de imagenes en movimientos que se produce con imagenes fija, cine. 

Si el cine surge a partir de la fotografia, tambien en el deben operar las tendencias 

realista y formativa. <-Es acaso un mero accidente que ambas se hayan 

manifestado en forma paralela inmediatamente despues de la creacion de este 

medio? Como si se hubiera querido abarcar de golpe toda la gama posible de 

empenos cinematicos, cada una de ellas llego hasta el limite de sus posibilidades. 

Y sus prototipos fueron Lumiere, un realista estricto, y Melies, quien dio rienda 
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suelta a su imagination artistica. Los films que hicieron son algo parecido, por asi 

decir, a la tesis y la antitesis en el sentido hegeliano (Ibid). Lumiere y Melies son 

los grandes pioneros que dejaron el derrotero, para las producciones de 

cinematograficas venideras. 

1.2.7. E l cine en el Peru 

Vamos a conocer la historia del cine en el Peru, desde la llegada del primer 

aparato cinematografico a estas tierras, en 1897 (Bedoya 1999). Pero, aunque el 

cine se conocio entre nosotros en 1897, hubo que esperar hasta 1913 para ver: 

"Negocio al agua" y "Del manicomio al matrimonio", las primeras peliculas 

argumentales realizadas en Lima (Ibid). 

Desde aquel momento, el cine peruano tiene una production de peliculas y 

documentales, los cuales son realizados desde la Capital. Se podria decir que es un 

cine limeno e incluso las peliculas grabadas en locaciones de provincia son aun 

un cine con una vision urbana, que no expresa con autenticidad la cultura del 

Peru, ni mucho menos la forma de hablar, la mistica, los mitos, la cosmovision 

que tiene el ciudadano peruano del ambito no capitalino. Como referencia, el 

campesino o campesina era un ser o habitante de los andes, que figuraba como un 

ser distante (Bedoya 1999). 
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Pero en el ano 1955, en la ciudad imperial nacio el Cine Club Cusco, que agrupo a 

intelectuales como Manuel Chambi, Eulogio Nichiyama, Luis Figueroa y 

Federico Garcia Hurtado, quienes realizaron peh'culas que fueron consideradas 

como indigenistas. Balmes lozano da una explication de este fenomeno, como el 

registro de diferentes aspectos de la realidad del pueblo andino, constituyendo el 

primer intento de llevar a la pantalla los diversos momentos de la vida del 

indigena (Balmes 1984 p. 16). 

Balmes tambien menciona que la vision de los cineastas cusquenos empieza 

primero con un simple registro de la realidad ignorada, para entrar a la denuncia 

social, que es el eje fundamental del cine indigenista. Por su parte, Francisco 

Lornbardi ve al Cine Club Cusco como uno de los primeros proyectos por fundar 

el cine peruano (Cielo Abierto, 1979, pp. 41). Pero, a pesar de ello las peh'culas de 

referente andino son realizadas por autores que no son campesinos, ni 

antropologos que se hayan mimetizados con ellos, sino profesionales de la ciudad, 

y que su audiencia tampoco es el campesinado, sino es el habitante de la urbe. 

Esto es mencionado por el critico Huayhuaca, citado por Balmes (1984 p.5) y el 

crftico recalca que el cine carnpesino "en la medida en que su material lo es; su 

paisaje, su anecdota, sus figurantes o extras y en algunos casos sus actores 

principales, pero no la vision que lo informa. Esta es una vision mestiza, o para 

usar sus propios terminos: misti". 
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1.3. Sistematizacion de conceptos 

1.3.1. Cine 

Es el arte de hacer peh'culas para su exposition en salas de espectaculo. Pero 

tambien puede ser considerada como una sala de espectaculo que ofrece peh'culas 

al publico. Para el presente tema de investigacion se utilizara la definition de 

hacer peh'culas las cuales reflejan la cultura del lugar donde se desarrolla la 

pelicula. E l medio del cine refleja, tal vez mas que cualquier otro, la sociedad que 

recrea en sus peh'culas. Algunas de ellas envfan un mensaje politico oculto, otras 

reflejan los valores cambiantes de la sociedad y, otras mas, sirven simplemente 

para entretener. No obstante, todas las peh'culas necesitan del publico para tener 

exito. 

1.3.2. Cineasta 

Persona relacionada a la producci6n cinematografica. Se entiende por cineasta a 

aquella persona que se encarga de la direction y realizaci6n de una pelicula o del 

arte conocido como cine. E l cineasta es quien tiene a cargo a todos los actores y 

trabajadores del rubro ya que es el quien da las ordenes, indica posiciones, formas 

de representar determinadas situaciones, dirigir la edition y los arreglos finales. E l 
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cineasta es, en definitiva, el mayor responsable de la obra pero al mismo tiempo 

quien mas credito se lleva ante los resultados positivos. 

1.3.3. Pelicula 

Obra cinematografica completa, este o no impresionada en material foto 

magnetica. En la ley de cinematografia peruana en el capftulo uno, articulo uno, 

inciso a, menciona que una obra cinematografica es toda creacion expresada 

mediante una serie de imagenes asociadas, con o sin sonorizacion incorporada, 

fijadas, grabadas o simbolizadas en cualquier material, que este destinada 

esencialmente a ser mostrada a traves de aparatos de proyeccion o cualquier otro 

medio de comunicacion de la imagen y del sonido. Ahora en la investigacion 

estamos empleando el termino pelicula para las producciones audiovisuales de 

fiction o de documental. 

1.3.4. Historia 

Relato o narracion que describe un subconjunto de sucesos pasados. La ciencia 

historica es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en 

el pasado e interpretarlos ateniendose a criterios de objetividad. Para el 

historiador frances Braudel, quien considera que la economia y la geografia 
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tienen efectos en la creacidn y narracion de la historia. Dice lo siguiente: " L a 

historia se nos presenta, al igual que la vida misma, como un espectaculo fugaz, 

movil, formado por la trama de problemas intrincadamente mezclados y que 

puede revestir, sucesivamente, multitud de aspectos diversos y contradictorios" 

(Braudel, 1968). E l historiador britanico Edward Hallett Carr, quien cita a 

Collingwood pensador britanico, y expresan lo siguiente: la filosofia de la 

historia no se ocupa "del pasado en si" ni "de la opinion que de el en si se forma el 

historiador" sino "de ambas cosas relacionadas entre si". Por lo tanto se puede 

decir que el significado de la palabra historia es la investigacion llevada a cabo 

por el historiador y la serie de acontecimientos del pasado que investiga. E l 

pasado que estudia el historiador no es un pasado muerto, sino un pasado que en 

cierto modo vive aun en el presente (Carr, 1961). 

30 



C A P I T U L O I I 

2. MATERIAL Y METODO 

2.1. Formulation del problema 

2.1.1. Problema general 

E l problema general de la investigation se resume en la pregunta: ^Cuales son 

los origenes del cine ayacuchano y como es el proceso de su desarroUo?, 

2.1.2. Problemas esperificos 

1^Cual es el origen del cine ayacuchano? 

2.- ^Cuales son las caracteristicas de las primeras producciones del cine 

ayacuchano? 
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3.- ^Cuales son las etapas de desarrollo del cine ayacuchano y las producciones 

representatives? 

2.2. Objetivos de la investigacion 

2.2.1. Objetivo general 

Estudiar el proceso historico del cine ayacuchano desde sus origenes y las etapas 

que discurri6 hasta llegar a la actualidad 

2.2.2. Objetivos especi'ficos 

1. - Determinar los origenes del cine ayacuchano 

2. -Describir las caracteristicas de las primeras producciones del cine ayacuchano. 

3. - Identificar y analizar las etapas de desarrollo del cine ayacuchano. 

2.3. La Hipotesis 

E l cine ayacuchano se origina en la decada de los 60 y comienza su production 

de peh'culas de ficcion en la decada de 1970, facilitado por la Estacion repetidora 

de Canal 7 e inspirado en las tradiciones orales como "Helme", y se desarrolla en 

la decada del 2010, estimulado por la llegada de la tecnologia del HD y 

abaratamiento de los costos de production. 
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2.4. La variable e indicadores 

V A R I A B L E S INDICADORES 

Cine ayacuchano Origen del cine ayacuchano 

Caracteristicas del cine ayacuchano 

Etapas del cine ayacuchano 

2.5. Tipo y nivel de investigacion 

La investigacion es basica y de nivel descriptivo 

2.6. Diseno 

No experimental. 

2.7. Metodo de investigacion 

Se uso la metodologi'a cualitativa, que implico la combinacidn de los metodos, 

historico y hermeneutico. 



2.8. Tecnicas e instrumentos 

Se uso la tecnica del analisis documental y de la entrevista a profundidad, con 

sus instrumentos: guia de entrevista y guia de observacion. 

2.9. Poblacion y muestra 

La poblacion estuvo conformada por siete cineastas, representantes del cine 

ayacuchano. La muestra es de tipo censal conformada por la poblacion senalada. 
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CAPITULO in 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Origen del cine ayacuchano 

En el ano de 1967, en el mes de julio, la Universidad Nacional de San Cristobal 

de Huamanga fmancia y produce un documental titulado "A nueve afios de la 

reapertura de la UNSCH", cuando en aquel entonces el rector era Efrain Morote 

Best, quien realizo el texto del guion. E l realizador fue Luis Figueroa y la 

musicalizacion fue hecha por la tuna universitaria, Conteniendo musica de 

harawis, waqrapukos, guitarras y la grabacion del sonido fue en Radio 
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Universidad. Estos datos fueron extrafdos de los creditos que aparecen al inicio 

del documental. 

Estos datos los hemos corroborado con una entrevista realizada a Carlos Valer 

antiguo trabajador de la UNSCH, posiblemente el documental fue grabado con 

una camara marca Eclair 16 tambien conocida como Eclair NPR o Eclair 

Coutant, fabricado en los anos 1960 por la compani'a Eclair. Camara de 

caracteristicas como de ser Nevada en el hombro sin especial accesorio y es 

adaptable a muchos usos, fue disenada para la television, y a veces utilizado en 

las peh'culas. 

E l entrevistado tambien hace mention que el documental " A nueve anos de la 

reapertura de la U.N.S.C.H." se proyectaba en la Plaza de armas de Huamanga al 

aire libre, en los aniversarios de la universidad entre los anos 1968 y 1970. En 

1977, se la empezo a proyectar en centros educativos locales y comunidades que 

contaban con luz electrica. Valer manifiesta explfcitamente que fue testigo 

presencial de la proyeccion del documental: "yo lo vi en la Plaza de armas cuando 

cursaba el cuarto afio". 

E l documental tiene una duracion aproximadamente de 31 minutos y contiene 

narration verbal de tono poetico. Como investigador pude observar el 

documental y tiene las siguientes caracten'sticas en cuanto al contenido: tiene una 
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introduction de localidad retratando a Huamanga con sus paisajes, calles, un rio y 

un puente, una plaza con una feria, sus iglesias. Despues de la breve introduction 

se describe a la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga con sus 

locales principales y laboratorios. Luego se observa una ceremonia de autoridades 

universitarias en un local y desfilando en la Plaza de armas. Luego sigue una 

imagen del colegio "Huaman Poma de Ayala" y tambien los laboratorios de 

Quimica, arqueologi'a, Ceramica y Museo de artes populares. Tambien se observa 

dos centro de produccion agropecuaria en paisajes rurales a mas de 4 mil 

m.s.n.m.. Tambien muestra imagenes de la radio, la imprenta de la Universidad. 

Y de las obras de teatro que llevaba la universidad a varios lugares de Ayacucho. 

E l documental termina con un mensaje paz. 

E l documental se encuentra en los archivos de la universidad y est£ en un rollo de 

16 mm, segun expresa nuestra fuente entrevistada. Es el archivo de cine mas 

antiguo sobre Ayacucho. 

En la monografia de Luz Raymundez sobre la historia del cine en Ayacucho, se 

presenta una serie de trabajos realizados desde el ano 1960 hasta 1983, senalando 

que "A nueve anos de la reapertura de UNSCH" fue realizado en 1960, pero es un 

dato incongruente con el titulo del documental, debido que la reapertura de la 

universidad fue en 1957. Luego menciona que entre los documentales mas 

antiguos de Ayacucho se encuentran: 
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En 1970 "Huamanga Arquitect6nica" documental de 8 mm producida por Carlos Valer y 

Nakamura. En 1973 "Huafiuy" y 1974 "Ano Nuevo" documentales de 16 mm producido 

por Felipe L6pez. En 1975 "Huaqchacunas Apacunas - entre ricos y pobres" corto de 

ficcion en 8mm tambien de Felipe L6pez con apoyo de la Universidad de Paris quien 

colabord con una camara de 16mm. Felipe tambien realizo en 1981 "Huamani" y 

"Memorias inconclusas" en 1983 junto con Carlos Valer. En 1982 "el entierro de Edith 

Lagos" documento fflmico de Carlos Valer. Tambien se encontrd que "Helme" fue 

actuada y dirigida por German Guevara en el ano 1981 peh'cula inspirada en una tradici6n 

Huamanguina, escrita por el profesor Juan de Mata Peraha, que era presentada como 

serie televisiva para RTP canal 7 de Huamanga, en formato VHS. Y en 1986 "vicio 

maldito" tambien de Guevara y tambien presentado como serie de televisi6n. Tanto 

"Helme" y "Vicio maldito" se convertirian, el primero en el aflo 1995 en un mediometraje 

y el segundo en el ano 2002 en un largometraje. 

Estos documentales tuvieron un circuito de exhibicion por varias provincias 

peruanas, segiin Luz Raymundez. 

Con respecto a "Helme" y "Vicio maldito", pudimos conversar con Ladislao 

Parra, tambien cineasta regional, quien menciona que eran series de television 

muy esperadas por el publico. Ladislao recuerda que en aquel entonces habia 

televisores colocados en las losas deportivas y plazas de Calvario y Belen, en el 

parque de las Nazarenas, realizado en el gobierno de Belaunde. 

E l televisor era bianco y negro y lo tenian unos cuantos nada mas, era un 

lujo tener un televisor. Esa vez el gobierno de Belaunde es el que en las 

losas deportivas instala los televisores con una puerta de rejas, el televisor, 
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para que los chicos, la gente lo puedan ver al aire libre. En las esquinas de 

las lozas deportivas habian puesto una columna y encima al televisor y 

habia un encargado asi con su control remoto, quien prendia el televisor. 

Ah, no no habia el control remoto, tenia que prender manualmente y para 

que no lo roben los cerraba una reja con fierro y con un candado; durante 

el dia estaba cerrado y en la noche a partir de las 6 se prendia y la gente se 

aglomeraba para que vea, era novedad.... No recuerdo exactamente el ano, 

pero era el 84, 83, creo, en que a German Guevara se le ocurre grabar 

una serie para pasarlo en el Canal 7 cada fin de semana. E l lo proyecta y 

lo titula "Vicio maldito" y trata de dos borrachitos que cada semana 

salian, pero creo que casi sin guion, o sea el salia y lo que se le ocurria en 

la calle entraba a una cantina y hacia lio y le decia vamos a grabar, asi, en 

fin, cosas asi y no tenia un guion. lo que iba ocurriendo en la calle, habian 

dialogos, a veces robaban gallinas. E l mensaje era para que la gente no 

tome. E l mensaje era que es lo que ocurria con el alcoholico, que perdia su 

familia, tenia lios con la familia, con la casa, con los hijos, inclusive los 

alcoholicos perdian su trabajo. Mas o menos tenia ese giro. 

Ladislao tambien llega a ver en el Cine teatro municipal la proyecci6n de la 

pelicula Helme. "claro, se difundio con proyector en el cine municipal, si yo fui a 

ver yo siempre estaba con esas ganas de ver". 
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No olvidemos que, en esa epoca, en Ayacucho se tenfa un canal de television de 

ultima generacion, donado por el pai's de Venezuela. Con esos equipos del Canal 

siete y con equipos de Roberta Liza Hinostroza, German Guevara logra realizar 

"Helme" y "Vicio maldito". Asi lo menciona Jaime Pacheco, otro realizador de 

cine ayacuchano: 

Mi generacion comienza a disfrutar la television y tambien de chicos 

disfrutabamos cine, teniamos tres salas de cine que era el cine Municipal, 

el cine Cavero y el cine Caceres. E l cine Cavero era una sala mas 

acomodada, costaba mas caro, el cine municipal era mas popular y el cine 

Caceres era el cine para el populacho, le decfan el cine pulga algunos. 

E l cineasta M&inton Eusebio nos mostr6 un ejemplar original del peri6dico "La 

voz de Huamanga", de 5 y 10 de enero de 1997, donde se dice que reconoce que 

la pelicula sera proyectada por quinta vez, esto quiere decir que la pelicula se 

estreno a finales del ano de 1996. E l periodico contiene los creditos de la 

pelicula, en la cual se reconoce a Jose Huertas como director y a Melinton 

Eusebio como director artistico y Jaime Pacheco como camara. E l periodico es la 

unica evidencia tangible de la proyeccion de la pelicula "Lagrimas de fuego" en el 

Cine teatro municipal. 

En el libro en PDF, de Bustamante y Jaime Luna, " E l cine regional del Peru", se 

menciona que el movimiento de cine regional en el Peru tiene una existencia que 

data desde 1996, y que se inicia con el film ayacuchano "Lagrimas de fuego" 
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(1996); asimismo, se senala que se ha producido y exhibido cerca de doscientos 

largometrajes y el numero de directores regionales se acerca al centenar. Otro dato 

importante es que se declara como centros de mayor produccion a las regiones de 

Ayacucho y Puno. 

En suma, podemos senalar que el cine ayacuchano se origina en la decada del 60 

con el documental que realiza la Universidad Nacional de San Cristobal de 

Huamanga, titulado " A nueve afios", y cuenta con propiedades basicas, tecnicas y 

un metodo cinematico. 

Se entiende asi al cine ayacuchano como el arte cinematografico de caracteristicas 

como locaciones ayacuchanas, personajes ayacuchanos e historia ayacuchana. 

Partiendo de ese concepto no es obligatorio que el autor o director sea ayacuchano 

para ser cine ayacuchano. Y el documental que financia la UNSCH, es un 

documental que cuenta con locaciones, personajes e historia ayacuchana, por lo 

tanto es cine ayacuchano de tendencia profesional. Es el antecedente mas remoto, 

que inspiro a muchas generaciones ayacuchanas. 

Con respecto a la fecha de origen el mismo documental en el minuto 5 menciona 

indirectamente la fecha que fue grabado, cuando graba la llegada en avion de 

intelectuales de diferentes partes del Peru que Uegaban a Ayacucho y menciona la 

fecha en su narration verbal. 
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Tambien se puede hablar con respecto a la pelicula "Lagrimas de fuego", que con 

ella empieza el movimiento regional o se da inicio a las producciones de 

largometrajes en todo el Peru. 

3.2. Caracten'sticas de las primeras producciones del cine ayacuchano 

Segun las entrevistas que realizamos a siete cineastas ayacuchanos, encontramos 

que todos hicieron mention que no contaban con experiencia, ni education formal 

para realizar peliculas, y que tampoco no cuentan con personal tecnico capacitado 

y los directores realizan siempre labores multiples, como producci6n, camara, 

actuation, guion, luz, sonido, vestuario, etc. Como lo expresa Ladislao Parra: 

Bueno me dicen el hombre orquesta, el guion y la direction, camaras 

hasta he tenido que actuar, de todos he hecho de todo, financista productor 

todo con mi sueldo tenia que hacer porque si se pide auspicios muy poco o 

hay casi nada 

Tambien encontramos que las producciones ayacuchanas sufren de problemas 

internos: como problemas de autoria, diferencias de orden contractual, fracturas 

de acuerdos verbales, egoismos por una vision comercial de las peliculas y no 

existe un trabajo mancomunado entre la cantidad de cineastas, actores y tecnicos 

que existen en Ayacucho. Asi lo expresa por ejemplo Jorge Gaitan: 
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...pero despues de un tiempo nos enteramos que otro iba a ser la misma 

historia, lo dejamos e hicimos otra pelicula que tambien dejamos a medias. 

No contamos con actores profesionales, eran amigos cercanos, pero nos 

plantaron a mitad de camino, la camara que no ayuda mucho y lo 

econdmico. A nosotros nos han pirateado y nos han hecho perder plata los 

ayacuchanos muy antiguos que tienen dinero porque han sacado plata con 

el cine de bajo presupuesto y no les gusta que otros saiga y quiera meterse 

en su mercado y les ganen. Nosotros tuvimos problemas con el nombre, 

Tambien el cineasta regional Jaime Pacheco, se expresa: 

.. .me dijeron cuanto podia costar la edicion, yo les dije "primero me deben 

todavia no me pagaron". Esto me Hev6 a mi a pensar que realmente 

vivimos una cultura de envidia una cultura de conflicto una cultura de 

zancadillas, Pienso que basicamente es formacion, sera por el problema 

social que hemos vivido, casi todos tienen problemas de actitud, hay una 

falla mental. Yo empece a trabajar con un grupo lamentablemente este 

grupo me abandon6 y nunca comenzo el grupo conmigo, me abandono a 

un inicio, prefirieron hacer otra cosa 

Al observar las obras cinematograficas hechas por realizadores ayacuchanos, 

encontramos que conservan homogeneamente un mismo patron. Siempre 
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intervienen personajes ayacuchanos, pero no siempre actores ayacuchanos, las 

locaciones en su mayoria son ayacuchanas, como paisajes, infraestructuras, 

calles, etc. Tambien es constante el tema ayacuchano, llamese tradition o historia 

de la vida real ocurrida en Ayacucho. En las obras cinematograficas ayacuchanas 

se pueden observar estos tres elementos que confluyen automaticamente: tema, 

personajes y locaciones ayacuchanas. 

Tambien encontramos unas caracteristicas particulares del cine regional en el 

Peru, caracteristicas identificadas en la investigacion de Bustamante y Jaime 

Luna, como: en su mayoria son autodidactas o empiricos, con formation en otras 

artes sobre todo en actuacion y otras disciplinas como maestros. Se menciona 

asimismo, que son pequenos empresarios y que trabajan en un entorno familiar y 

amical; tienen una vision del cine como una actividad artistica y comercial, y en 

su mayoria son hombres y existen pocas mujeres, quien tienen un financiamiento 

mediante prestamos y fondos propios, pocos son los que obtuvieron premios del 

Consejo Nacional de Cinematografia (CONACINE) o del Ministerio de Cultura. 

En muchos casos la produccion no tiene guion, sino solo un argumento. Convocan 

a un casting - taller que es pagado por los participantes, en donde se elige a los 

actores empiricos. La produccion se graba en forma esporadica, a lo largo de 

varios meses. Siempre se trabaja en video con camaras caceras o semi 

profesionales. La post produccion es realizada con computadoras domesticas. Y 

la edicion es con sony vegas o adobe premier pro. La exhibicion se da en salas de 
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cine tradicionales reabiertas para proyectar la pelicula teatros municipales, 

anfiteatros, coliseos, colegios y cineclubes (Bustamante y Luna, 2016). 

Con respecto a los generos, existen dos en comun: Melodrama y Fantastico en su 

variante de cine de horror (recreacidn de mitos, sobre todo en Ayacucho). 

Tambien se manifiesta el realismo social (con incidencia en el conflicto armado 

interno en Ayacucho y Puno). Tambien documentales sobre todo en Cusco, 

Arequipa y Lambayeque. Existen muy pocas comedias. Y el tema en comun: la 

violencia (Bustamante y Luna, 2016). 

En la mayoria de los filmes de ficcion se opta por la dramaturgia clasica 

aristotelica de tres actos con protagonista, objetivo, conflicto y resolution; pero no 

manejan bien la causalidad. Pareceria existir tension entre el modo narrativo 

clasico causal tornado del cine de Hollywood y la narration oral tradicional que 

tiende a lo episodico (Bustamante y Luna, 2016). 

En el lenguaje audiovisual hay un empleo convencional de pianos y angulos. En 

algunos filmes se notan esfuerzos en la composition de las imagenes. Las 

dificultades tecnicas hacen que la iluminacion suela ser defectuosa, lo mismo que 

el sonido. En el montaje se observan problemas de raccord o Continuidad 

cinematografica que hace referencia a la relati6n que existe entre los diferentes 

pianos de una filmacion, a fin de que no rompan en el receptor, o espectador, la 
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ilusion de secuentia. Cada piano ha de tener relation con el anterior y servir de 

base para el siguiente. Pero en el cine regional, por ejemplo, a veces se rompe el 

eje, cambia la iluminacion intempestivamente o el actor aparece con ropa 

diferente sin razon aparente (Bustamante y Luna, 2016). 

En la decada de 1960. La primera production realizada por la UNSCH es de gran 

factura y hecha con la mejor tecnologia de su tiempo. Pero despues existe un 

silencio cinematografico y retroceso en la calidad cinematografica de Ayacucho, 

debido a la violencia socio politica. 

En la decada de 1980 se empieza a producir peliculas con escasas propiedades 

tecnicas, pero peliculas de fiction con metodo cinematico, que despierta interes y 

acogida por el publico ayacuchano, realizada de forma artesanal y sin 

financiamiento. Es un cine que se realiza de forma espontanea, sin guion, sin 

documentos de production y sin financiamiento, donde todos hacen de todo un 

poco, confirmandose las caracteristicas mencionadas por Emilio Bustamante y 

Jaime Luna del Instituto de Investigacion Cientifica de la Universidad de Lima. Y 

como caracteristica peculiar del cine ayacuchano, que se observo durante el 

proceso del presente estudio, que es un cine que cae en los problemas de las 

informalidades, negocios sin documentos de por medio para luego discusiones por 

autoria intelectual, conflictos por dinero, caracteristicas que vienen repitiendose 

hasta la actualidad en el cine de bajo presupuesto que se realiza en Ayacucho. 
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3.3. Etapas del cine ayacuchano 

E l resultado de nuestra investigacion nos lleva a proponer un orden diacronico y 

establecer etapas por la cual discurre la produccion de obras cinematograficas en 

Ayacucho. Se opta por etapas para entender una fase en el desarrollo de la 

actividad cinematografica de Ayacucho. Y la presentamos de la siguiente manera: 

3.3.1. Los inicios 

Esta etapa comienza con la realizaci6n del documental "A nueve afios de la 

reapertura de la U.N.S.C.H." obra inicial y aquellas que dan principio a la 

producci6n de cine en Ayacucho en la decada de 1960. Obras que son realizadas 

con financiamiento y apoyo por parte de universidades nacionales e 

internacionales. 

Esta etapa comprende desde 1967 hasta 1981 y tiene obras realizadas en peliculas 

de 16 mm, y trabajadas por cineastas que tienen education cinematogr&fica 

mediante la experiencia o por estudio formal. Es el caso de Luis Figueroa, director 

de la pelicula "Kukuli" y representante de la "Escuela del Cusco" movimiento 

cinematografico que proponia un cine de extraccion y espiritu andino1. Y el caso 

de Felipe Lopez, quien estudio pintura en la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho, 

1 www.luifigueroa.blogspot.pe 
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en Brasil termino su carrera como licenciado en Direction cinematografica y una 

especializacion en la Universidad de Paris Francia en arte visual 

Felipe Lopez logra realizar algunas obras con una camara de la Universidad de 

Paris, por el ano 1973,74 y 75. Otro realizador es Carlos Valer, trabajador antiguo 

de la UNSCH, quien actualmente labora en la oficina de relaciones piiblicas de la 

misma universidad. 

Valer y Felix Nakamura realizan una obra cinematografica, "Huamanga 

arquitectbnica" en un genero caracten'stico que es el documental. Tambien Felipe 

Lopez realiza un cortometraje de ficci6n, "Huaqchacunas Apucunas - entre ricos 

y pobres", segun testimonio de un testigo directo, el actual cineasta Ladislao 

Parra, expreso su participaci6n como actor con la siguiente frase: 

Pero yo tuve una experiencia en el ano 76 en un curso que dictaban en 

Bellas Artes, era el curso Audiovision, ahi hice un primer cortometraje en 

8mm celuloide. Fue mi primer trabajo. A partir de alii ya se me quedo el 

virus de trabajar en el cine... No pude llegar a visualizarlo porque era un 

trabajo de estudio de Bellas Artes y la escuela dependia de INC y la 

pelicula lo tenia que revelar. Y esa vez solo lo revelaba en Panama, 

entonces a traves del INC lo enviaron a Panama la filmaci6n que 

habiamos hecho. No regreso nunca de Panama, se perdio. 
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A continuation, el listado de obras de la etapa de los inicios 

-1967: " A nueve afios de la reapertura de la U.N.S.C.H.", por su 

antigiiedad es la primera obra cinematografica de Ayacucho, 

producido por la U.N.S.C.H. en el mes de Julio de 1967. 

Musicalizado por la tuna universitaria, con el texto de Efrain 

Morote Best, narracion: Delfina Paredes, realization: Luis 

Figueroa. Genero: Documental. Duration: 31 min. Idioma: espanol. 

Formato: 16 mm. Camara: Eclair 16. Exhibicion: Al aire libre en la 

plaza de armas de Ayacucho en aniversarios de la universidad. 

-1970: "Huamanga arquitect6nica", producida por Carlos Valer y 

Nakamura. Formato: 8mm. Genero: documental. 

-1973: "Huanuy", producida por Felipe Lopez en formato: 16mm. 

Genero: documental. 

-1974: "Ano Nuevo", producida por Felipe Lopez en formato: 16mm. 

Genero: documental 

-1975: "Huaqchacunas Apucunas - entre pobres y ricos", producida por 

Felipe Lopez en formato: 16mm. Genero: cortometraje de ficcion, 

realizada con alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho. 

Cortometraje que no se llego a visualizar debido q que se envio a 

revelar a Panama, pero no retorno. 

-1981: "Huamani" producida por Felipe L6pez en formato: 16mm. 

Genero: documental. 
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3.3.2. Etapa de formation 

Se emplea este termino para dar referencia a la formation de los cineastas 

Ayacuchanos. En esta etapa las obras cinematograficas se encuentran en 

condiciones de production de bajo presupuesto, realizado por personal artistico y 

tecnico de nivel empfrico, no capacitado, una etapa en la cual se realiza peh'culas 

con production en condiciones artesanales con precario financiamiento y donde el 

director hace de todo un poco y todos hacen todo. 

Dentro de esta etapa nacen realizadores como German Guevara, Palito Ortega, 

Jose Huertas, Melinton Eusebio, Luis Berrocal, Jaime Pacheco, Ladislao Parra, 

Piero Parra, David Gaitan, Silvio la Rosa, Ramiro Velapatino, Jesus Contreras, 

Juan Camborda y Miller Eusebio. 

Esta etapa comprende desde el ano 1981 hasta la actualidad. Es una etapa que no 

concluye debido que hasta hoy se siguen haciendo obras de ficcion con las 

mismas caracten'sticas, pero aclarando que en el caso de Palito Ortega se 

evidencia en sus producciones cinematograficas un avance o evolucion narrativa y 

empleo de tecnologia de vanguardia. 
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Raymundez (2013) presenta un listado de obras ayacuchanas, todas obras de 

fiction: 

-1981: "Helme", dirigida por German Guevara. 

- 1986: "Vicio maldito", dirigida por German Guevara. 

- 1986 a 1996: en este lapso existe un silencio cinematografico producto de la 

violencia socio politica que se desato en la ciudad de Ayacucho. 

- 1996: "Lagrimas de fuego", dirigida por: Jose Huertas2, 

- 1997: "Dios tarda, pero no olvida", parte I , dirigida por Palito Ortega Matute. 

- 1997: "Gritos de libertad", dirigida por Luis Berrocal Godoy. 

- 1998: "Heridas de amor" "Pasion sangrienta", por Luis Berrocal Godoy. 

- 1998: "Dios tarda, pero no olvida I I " , de Palito Ortega Matute. 

- 1999: "Martires del periodismo", dirigida por Luis Berrocal Godoy. 

- 1999: "Jarjacha", dirigida por Miguel Baez De la Cruz y Jose Huertas Perez. 

- 2000: "Sangre inocente", dirigida por Palito Ortega Matute. 

- 2001: "Ninos de la guerra", dirigida por Luis Berrocal Godoy . 

- 2002: "Jarjacha, el demonio del incesto", dirigida por Melinton Eusebio. 

- 2002: "Vicio maldito", dirigida por German Guevara Torres 

- 2002: "Helme", dirigida por German Guevara Torres. 

2 Peri6dico "La voz de huamanga" fecha 10 de enero de 1997. 
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- 2002: "Jarjacha I , Incesto en los andes", dirigida por Palito Ortega Matute. 

- 2003: "Tiempo perdido", dirigido por el Grupo Teatral HUANTA. 

- 2003: "E l capitulado", dirigida por Jose Huertas Perez. 

- 2003: "Jarjacha I I , la maldicion de los jarjachas", dirigida por Palito Ortega. 

- 2003: "Pishtaco", dirigida por Jose Martinez Gamboa. 

- 2003: "Nakaq", dirigida por Jose* Huertas Perez. 

- 2004: "Pueblo coraje", dirigida por Jose Huertas Perez. 

- 2004: "Almas en pena", dirigida por Melinton Eusebio Ordaya. 

- 2005: "El rincon de los inocentes", dirigida por Palito Ortega Matute. 

- 2005: "Al encuentro del nazareno", dirigida por Walter Bustamante Hernandez. 

- 2005: "El opa y el mas opa", dirigida por Jose Huertas Perez y Luis Berrocal. 

- 2005: "Uma, cabeza de bruja", dirigida por Ladislao Parra Bello. 

- 2005: "La maldicion de los jarjachas I I " , dirigida por Palito Ortega. 

- 2005: "El condenado", dirigida por Zuriel Navarro (Huanta) 

- 2005: "Waqra, corazon contento", dirigida por Ramiro Velapatino (Huanta). 

- 2006: "E l espejo de mi pasado", dirigida por Lisandro Ludena Miranda. 

- 2006: "El pecado", dirigida por Palito Ortega Matute. 

- 2007: "Bias de huanta", documental de Ramiro Velapatino (Huanta). 
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- 2007: "Sin sentimiento", dirigida por Jesus Contreras Matias. 

- 2007: "Chullpicha", dirigida por Luis Aguilar De la Cruz. 

- 2008: "E l delito de ser pobre", dirigida por Lisandro Ludefta Miranda. 

- 2008: "Ciudad salvaje", dirigida por Wilfredo Gomez y Luis Berrocal Godoy. 

- 2008: "Angeles del infierno", dirigida por Luis Berrocal Godoy. 

- 2008: "Fragil", dirigida por Juan Camborda Cruz. 

- 2009: "Jarjacha 3, Dios perdona el pecado el incesto no", dirigida por Palito 

Ortega. 

- 2010: "Cantaro", dirigida por Marcelino Huaman Gutierrez. 

- 2010: "Supay, el hijo del condenado", dirigida por Miller Eusebio Morales. 

- 2010: "Secuelas del terror", dirigida por Juan Camborda Cruz. 

- 2010: "Vilchico, el pacto", dirigida por Hector Ore Ruiz y Jose Tello. 

- 2010: "El hayatuyo", dirigida por Julio Ore. 

-2012: "Maria marimacha-La Encarnacion" , dirigida por Jorge Gaytan y David 

Acosta 

- 2013: "La tumba del supay", dirigida por Miller Eusebio. 

- 2013: "Cine en los andes", producida por Luis Berrocal Godoy. 

-2013: "Cancion de la muerte", dirigida Ricardo Reyzaga, Silvio y La Rosa y 

Javier Laguado. 
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-2015: "El pacto", dirigida por Jaime Pacheco. 

-2015: "Jarjacha: el demonio de los andes", dirigida por Palito Ortega 

- 2015: "Bulling maldito", dirigida por Melinton Eusebio. 

Es importante decir que, el cine ayacuchano tiene una serie de experiencias con 

los diferentes formatos tecnologicos, pero que no hacen cambios sustanciales de 

contenido en las peh'culas ayacuchanas. Pero se puede identificar un gran avance 

con respecto a la cantidad de peh'culas producidas en Ayacucho, ahora que se 

cuenta con la tecnologia FID. Los errores de continuidad cinematograficas siguen 

ocurriendo a pesar de tener mejor tecnologia y con bajos costos. 

3.3.3. Etapa de la maduracion. 

E l termino hace referencia a la maduracion del cine ayacuchano. Con obras que 

demuestran capacidad de gestion de financiamiento y manejo de presupuestos 

que superan un cuarto de millon de soles. Tambien se cuenta con equipo humano 

con experiencia profesional en produccion cinematografica y de formacion en 

escuelas universitarias o tecnicas. Las obras de esta etapa son: "La casa rosada", 

de Palito Ortega Matute, en plena exhibicion a partir del mes de septiembre del 

2016; "La Ultima noticia", dirigido por Alejandro Legaspi, estrenada en abril 

2016 cuenta una historia ocurrida en Ayacucho, con personajes ayacuchanos pero 
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con actores limenos y ayacuchanos, y la grabacion fue en su mayor parte fue en 

Ayacucho.; "Retablo", de Alvaro Delgado Aparicio, con caracteristicas parecidas 

a "La ultima noticia". Son peliculas de nivel tecnico con estandares 

internacionales. En nuestra entrevista a Palito Ortega, manifiesta: 

Espero que "La casa rosada" marque un antes y un despues en el cine 

ayacuchano, espero que a partir de esa experiencia que es bastante visible 

y que sirva como un ejemplo para que los realizadores puedan trascender y 

puedan realmente imitar o copiar o emular a hacer un trabajo, no 

necesariamente de alta inversion, si no de buen acabado, de buenas 

historias, de buen contenido, y realmente trasmitan un contenido 

importante fundamental, y contribuya a la sociedad, a la cultura y no 

solamente a la sociedad y a la cultura ayacuchana si no a la cultura peruana 

y mundial, es el caso de " L a casa rosada" que quiere poner en manifiesto 

lo que ha pasado Ayacucho a nivel mundial, esta peh'cula de hecho va a 

tener que trascender y espero que el cine ayacuchano a partir de esta 

experiencia tenga otra identidad tenga otra mirada. 

A continuation la relation de las peliculas realizadas en esta etapa: 

- 2016: "La casa rosada" dirigida por Palito Ortega. Sinopsis: Es la historia 

de una familia ayacuchana que vive en medio de la violencia social 

de los anos 80. En ese contexto la Madre es asesinada, el Padre es 

sindicado como terrorista y conducido a un lugar de torturas (La 
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Casa Rosada). Sus Hijos, Juan de Dios (12), Maria del Carmen (8), 

sin perder la fe, inician una incesante busqueda del padre 

desaparecido, Los ninos, luego de pasar por una serie de 

dificultades, logran hallar al Padre, moribundo, en un paraje y en 

medio de centenares de muertos. Le salvan la vida, pero semanas 

despues cuando hufan de la violencia a la ciudad de Lima, el Padre 

es detenido nuevamente por las fuerzas militares. Pelicula realista 

de orden historico. Duracion 105 Min. 

-2016: "La ultima noticia", dirigida por Alejandro Legaspi. Sinopsis: 

Alonso, conductor de un programa radial dedicado a la musica 

folklorica, y su amigo Pedro, maestro de secundaria, viven a inicios 

de los anos ochenta con sus parejas, Teresa y Zoila, en una pequena 

y apacible ciudad andina. La subita irrupcion de Sendero Luminoso 

con bombas, apagones y "ajusticiamientos" y la violenta replica de 

las fuerzas del orden van cambiando la atmosfera provinciana. La 

vida diaria se altera y la felicidad de las parejas protagonicas se va 

desmoronando poco a poco. Pelicula realista de orden historico 

- 2016: "Retablo", dirigida por Alvaro Delgado Aparicio. Sinopsis: historia 

de un nino de 14 anos de edad, que quiere convertirse en un 

fabricante de retablos al igual que su padre para continuar con el 

legado familiar. En su camino a una celebration de la comunidad 

en los Andes, Segundo observa accidentalmente a su padre en una 

situation que destroza todo su mundo. Atrapado en un ambiente 

machista, Segundo tratara de hacer frente en silencio, con todo lo 
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que sucede a el. Pelicula realista de orden contemporaneo. Termino 

su rodaje en junio 2016, aun no se estrena. 

El mensaje de Palito Ortega, para los cineastas que desean realizar peliculas: 

Todos los que quieren hacer una pelicula, sea cual sea el genero, 

no se olviden de tener en cuenta tres aspectos fundamentales: una 

buena historia, un buen director de fotografia y un buen sonidista. 

Pero se puede entender tambien al cine ayacuchano en dos tendencias que 

discurren actualmente, por su calidad. E l cine ayacuchano profesional y el cine de 

auto aprendizaje, ambos con cualidades propias. E l cine ayacuchano profesional 

constituido con personal tecnico y artistico profesional de experiencia y cuenta 

con financiamiento y tiene presupuestos que superan el cuarto de millon de soles, 

como las peliculas "Casa Rosada" y "Retablo". Y el cine ayacuchano de auto 

aprendizaje, que es empirico de condiciones tecnicas artesanales, con personal 

tecnico y artistico sin experiencia, sin instruccion que se capacita en su proceso de 

realizacion de peliculas, es un cine de bajo presupuesto sin financiamiento 

superior a los 20 mil soles, con errores de continuidad cinematografica. Pero tanto 

el primero como el segundo guardan su propiedad de cine ayacuchano, hecho con 

personajes, con locaciones y con un tema o historia de Ayacucho. 
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3.4. Conflictos en la produccion del cine ayacuchano 

Como decia en parrafos anteriores, el cine ayacuchano es un cine que cae en los 

problemas de la informalidad, con negocios sin documentos de por medio para 

luego discusiones por autoria intelectual, conflictos por dinero, envidias, falta de 

palabra, en particular conflictos al interior de la produccion, caracteristicas que 

vienen repitiendose hasta la actualidad en el cine de bajo presupuesto que se 

realiza en Ayacucho. 

La caracteristica conflictiva del cine ayacuchano ha causado estancamiento y una 

evolucion flematica y ha aletargado la llegada de una epoca de oro del cine en la 

region, generando que las diferentes empresas de produccion de peliculas 

ayacuchanas no trabajen mancomunadamente. 

Menciono que segun la investigacion, ha quedado confirmada la hipotesis sobre 

el origen del cine ayacuchano, el cual entonces nacio en la decada del 60, con el 

documental realizado por la UNSCH, , porque segun la teoria del cine de 

Kracauer, tanto el documental y las peliculas de fiction, contienen tendencias 

realistas y tendencias formativas, y ambas estan consideradas con metodo 

cinematico. Pero el surgimiento de las peliculas de ficci6n con Helme y Vicio 

maldito del genial German "Toro" Guevara, y los testimonios de cineastas, 

demuestran que fue con apoyo de la estacion repetidora de Canal 7, y tambien los 
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testimonios demuestran que despues de la llegada de la tecnologia HD la calidad 

de peliculas fue mejorando y generando mas peliculas y mas directores de cine 

ayacuchano, tambien porque los costos de los equipos son mas baratos y de mejor 

calidad en comparacion con los formatos antiguos. 
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CONCLUSIONES 

1. Ayacucho produce mas peh'culas en comparacion con las demas regiones, y 

existe una gran cantidad de personas involucradas en el cine ayacuchano, y 

la demanda por la profesionalizacion es importante para el desarroUo del 

cine. 

2. Se evidencia el esfuerzo de todos los cineastas ayacuchanos por hacer cine 

en un lugar donde no hay condiciones economicas, ni educativas, ni 

tecnologicas. Asi, se demuestra que somos una region donde se reunen los 

artistas e intelectuales y se necesita superar los problemas de conflictos en la 

produccion de peh'culas mediante el trabajo mancomunado y sin egoismos, 

por ello se debe respaldar la produccion intelectual con un trabajo 

responsable con formalidades de produccion. Que los autores conozcan de 
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patentes y de derechos de autor y que exista una institution con esas 

caracteristicas es productivo para el futuro de la cinematografia ayacuchana. 

3. E l cine ayacuchano podria dar forma al cine peruano que es representado 

por las producciones limenas que no contienen sentimiento nacional, pero la 

gran cantidad de historias que tiene Ayacucho y la gran produccion de 

peliculas que tiene la perfila a encaminar o canalizar la identidad del estilo 

cinematografico peruano. 
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ANEXOS 

GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (EAP) N° 1 

Investigaci6n: "Historia del cine ayacuchano: 1960-2016" 

Entrevistador 

Participante 

Ocupaci6n 

Lugar y fecha 

Fase de calentamiento 

1. {jC6mo nace la idea de hacer cine en Ayacucho? 

2. Para usted ^Cuan importante es hacer peh'culas? 
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Caracteristicas de los origenes del cine ayacuchano 

3. A su parecer ̂ .Cuales son las caracteristicas de las primeras producciones de cine 

en Ayacucho? 

4. A su parecer <<,C6mo se inicia el cine ayacuchano? 

5. A su parecer <<,Qu6 referente mas antiguo tiene del cine ayacuchano? 

Caracteristicas de las etapas del cine ayacuchano 

6. La llegada de la tecnologi'a de alta definicion (HD) es un antes y un despues en 

las producciones ayacuchanas. ^Por que? 

7. ^Como entiende el abaratamiento de costos de produccion con la tecnologi'a HD? 

8. ^Cual son los equipos que utilizaban antes de la era HD? 

9. ^Cual son los equipos que utiliza actualmente? 

Caracteristicas de sus cineastas y producciones representativas 

10. iTiene una empresa de produccion cinematografica? ^Cual es el nombre de la 

empresa?. Y, ^Desde cuando viene funcionando la empresa? 

11. iQue funciones realiza en las obras audiovisuales realizadas por usted? 

12. <<,Cual es la filmografia que tiene como director? 

13. ^Cuales son las limitaciones de laproducci6n audiovisual? 

14. ^Como han evolucionado las producciones en su empresa? 

15. ^Quienes se encargan de las labores tecnicas en la produccion audiovisual? 
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16. .̂En que genero cinematografico se desenvuelven las obras realizadas por usted? 

y ipor qu£? 

17. iQu& caracteristicas tienen las peh'culas que Ud. realizo? 

18. ^Cual es el apoyo de las instituciones para el cine que Ud. realiza? 

19. <-,Cual es la opinidn que tiene acerca del cine ayacuchano? 

20. A su parecer ̂ Qu6 futuro tiene el cine ayacuchano? ^Por que? 
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FOTOGRAFIAS 

6 7 



2. Luis Figueroa realizador del documental " A nueve anos de la reapertura 
de la UNSCH" 
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5. Fotogramas de peli'cula ayacuchana "Helme" dirigida por German 
Guevara. A quien se observa actuando con camisa y chaleco. 

6. Meliton Eusebio, cineasta ayacuchano. 



7. Fotogramas de peh'cula "Vicio Maldito" dirigida por German Guevara. 

8. Ladislao Parra Bello, cineasta ayacuchano. 



9 . Izquierda: Luis Berrocal. Derecha: Jose Huertas. Directores de cine 
ayacuchano. 



12. Palito Ortega Matute, cineasta ayacuchano. 

13. Afiche de Peli'cula ayacuchana, dirigida por Palito Orte 

c Q u e h a n a s si d e s a p a r e c e n a tu padre? 

I l l 

i PEL1CULA DE PftLITO ORTEGA MATUTE 

'amas oontada de la guerra interna en e! Peru 
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14. Juan Eulogio Sifuentes Paucar, comunicador social, cineasta y autor de 
tesis "Historia del cine ayacuchano: 1960 - 2016 " 
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