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Introducción

E l cine peruano sobre el conflicto ar  -mado interno ha intentado re pre -sentar un periodo histórico del cual es,también, parte. Las complejas relacio-nes en tre el filme y la sociedad que lasha producido y recibido, en este ca sola so ciedad peruana inserta en el pro-ceso de violencia más grave de su his-toria, han configurado y en algunoscasos determinado elementos impor-tantes de la realización cinematográfi-ca. Temas como la intencionalidad delos reali za  dores, las representacionesfíl micas de los diferentes grupos quecon for ma ron el conflicto o de algunoshechos paradigmáticos, la utilizacióndel ci ne como caja de resonancia y lapercepción del público son factoresim   por tantes por analizar. El cine pe -rua no sobre violencia política se ha va -li do de dichos preceptos básicos almo  mento de realizar sus películas, nosolo por ser una constante ya existen-te en un sector del cine peruano, sinoademás por que es un sistema de aná-
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1 Este artículo es una síntesis de la tesis de licen-ciatura en historia, sustentada por el autor enla Pontificia Universidad Católica del Perú. Enella se analiza la mayoría de los filmes sobre elconflicto armado interno, así como el devenirhistórico del cine peruano de las últimas dosdécadas. Para mayores referencias y una bi -blio grafía ampliada véase Valdez Morgan,Jorge. “Imaginarios y mentalidades del conflic-to armado in ter no en el Perú, 1980-2000. Unaaproximación historiográfica al cine peruanosobre violencia política”. Tesis de licenciatura.Lima: PUCP, 2005.



lisis social muy útil cuando se quiererepresentar un contexto de violencia ode crisis. La riqueza de lo audiovisualpermite, asi mismo, en pocos segun-dos, transmitir una cantidad asombro-sa de infor ma ción que si la traslada-mos a un texto ocuparía numerosaspáginas de un libro.Un filme contiene una gran varie-dad de ideas destinadas a un público,se le transmite a través de la pantallamediante representaciones que formanparte de un imaginario común. Enparte radica allí la posibilidad comuni-cativa del cine, en que se estableceuna relación recíproca entre el objetoy el sujeto, sin uno de estos la comu-nicación no existiría, y ambos son ne -cesarios para lograr una comprensióncabal del acercamiento histórico a losfilmes. El historiador Pierre Sorlin loplantea de la siguiente manera:
El cine transmite representaciones y es -que mas so ciales; corta fragmentos delmun do exterior, que cons tituye en uni -da des continuas, los filmes, que imponeal público. Cualquiera que sea el perio-do considerado, la investigación históricadebe con cen trarse, en primer lugar, enlos medios utilizados para alcanzar al pú -bli co; dicho de otro modo, en la legibili-dad. ¿Cuáles son los procedimientos deex po sición admitidos, tolerados, repro -ba  dos? ¿Qué convenciones forman una -

ni midad y qué otras pa san por aberran-tes o revolucionarias? ¿Cómo abor da elci ne al universo sensible, siguiendo quére  glas lo divide, cómo encadena las imá-genes y los sonidos, qué coherenciabusca?”2
El cine es un acto comunicativo enel cual se establecen una serie de ima -gi na rios comunes que en su conjunto,el filme completo, representa un modode pensar, una mentalidad. A lo largode este artículo explicaremos las basesmetodológicas del uso del cine comofuente histórica, explicaremos el de ve -nir histórico del conflicto armado inter-no en el Perú y analizaremos uno delos filmes más paradigmáticos sobre eltema: La boca del lobo (Francisco Lom-bardi, 1988), con la finalidad de expo-ner qué imaginarios y menta li da descompartió parte de la sociedad perua-na con respecto al conflicto armadointerno (1980-2000). 

El cine como fuente históricaPoco después de finalizada la SegundaGuerra Mundial, en 1947, apareció unlibro publicado por la Princeton Uni-versity Press, bajo el título originalFrom Caligari to Hitler: A Psychologi-cal History of the German Film. Así,Sigfried Kracauer, conocido crítico ci -ne matográfico alemán, sentaría las ba -
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2 SORLIN, Pierre. Sociología del cine: La apertura para la historia del mañana. México: Fondo de Cul-tura Económica, 1985, p. 187.



ses de su teoría sobre el filme desde elpunto de vista de análisis psicológicoso cial e histórico. Hoy en día la inves-tigación de Kracauer, si bien ha sidoampliamente superada, aún se consi-dera el inicio de una larga lista de títu-los proveniente de países como Italia,Francia, España, Estados Unidos e In -gla te rra, y sin duda Brasil, Argentina,Chile y México. Sin embargo, es en ladé cada de 1960 que los estudios sobrehistoria y cine cobran una mayor im -portancia al establecerse nuevas ten-dencias de análisis, ligadas a los estu-dios académicos y a las inquietudespo  líticas de la época. A partir de esadé   cada encontramos a Marc Ferro,Pierre Sorlin, Jean Luc Godard, DavidWenden, Nicholas Pronay, RichardTaylor, Jeffrey Richards, Tony Aldgate,Stephan Solezel, Martin Wissenschafli-chen, José María Caparrós Lera, LuisÁngel Hueso, Martin Jackson, JohnO’Connor, Peter Burke, Peter C. Rollinsy Ro bert Rosenstone, entre otros, asíco mo numerosas revistas y centros deinves tigación. Gracias a los estudiosrealizados desde esos años, sea a par-tir de aproximaciones y contextos deestudio distintos, el cine ha pasado deser considerado un pasatiempo y unarte menor por los científicos sociales,a un objeto de estudio extremadamen-te complejo, una fuente para el análi-sis his tórico y social contemporáneo.

Uno de estos autores, Marc Ferro,es quien ha acuñado uno de los mo -dos de análisis más completos, segúnlo explica Francesco Casetti. El análisisde Ferro consta de cuatro partes, queson cuatro modos de cómo el cine re -pre senta la realidad: a través de loscon tenidos, a través del estilo, a travésde la actuación sobre la sociedad y através de la lectura que se haga de él.3De esta manera, tanto los campos pro-pios del filme, como el guión o lasimá genes filmadas son tomados encuenta dentro del estudio; así como lostex tos y testimonios de las reaccionesexternas del filme, como las críticas olas entrevistas. El primero de los mo -dos es el que Ferro toma más en cuen-ta, y de donde realiza su teoría del ci -ne como contraanálisis social.4 El his -to riador francés afirma que si bien lare presentación puede ser positiva one  gativa, siempre esta va a contenerin  congruencias y lapsus donde la so -ciedad mues tra lo que realmente sa be,aunque no lo quiera confesar.5Por su parte, los historiadores pe -rua  nos no han tratado en lo absolutoal cine como un factor por considerarden tro de sus estudios de historia, con -tem  po ránea o no, y si bien algunos lohan mencionado, nunca han llevado acabo investigaciones académicas usán-dolo como fuente. El historiador que
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3 CASETTI, Francesco. Teorías del cine. 1945-1990. Madrid: Cátedra, 1994, pp. 148-149.4 FERRO, Marc. Historia contemporánea y cine. Barcelona: Ariel, 1995, pp. 31-38.5 Ibídem, p. 148.



más in terés ha demostrado por el cine,tanto a nivel personal como académi-co, es Jorge Basadre.6Sin embargo, los investigadores quemás han aportado a la historia del cinepe  ruano y a su análisis son los del cam -po de las ciencias de la comunicación.Den tro de esa línea, hay trabajos impor-tantes y hasta fundamentales, desde re -se ñas históricas hasta diccionarios.7
El conflicto armado interno8

El conflicto empieza formalmente conel inicio de la llamada “lucha ar ma da”por parte del Partido Comunista delPerú — Sendero Luminoso (PCP-SL), el17 de mayo de 1980, día de las prime-ras elecciones generales en die cisiete

años en el Perú. El PCP-SL, facciónmaoís ta del Partido Comunista del Pe -rú desde 1970,9 liderada por AbimaelGuz mán Reinoso, desarrolló un accio-nar subversivo y terrorista que produ-jo el 53,68 por ciento de los muer tosto tales del conflicto.10 Este dato dife-rencia al caso peruano del resto deconflictos internos de América Latina,donde fueron las fuerzas del orden lasque provocaron el mayor número devíctimas y se consagran como los per -petradores casi exclusivos de violacio-nes a los derechos humanos (DDHH).El periodo comprendido entre 1980y 1993 fue el más violento y traumáti-co de todo el conflicto armado interno.La cantidad de muertos y desapareci-dos reportados a la Comisión de laVer  dad y la Reconciliación (CVR) du -
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6 Revisar: MACERA, Pablo. Conversaciones con Jorge Basadre. 2.ª edición. Lima: Mosca Azul, 1979, pp.88-89; BASADRE, Jorge. Historia de la República del Perú. Tomo XVI. Lima: Editorial Universitaria,1972, pp. 194-199; Equivocaciones. Ensayos sobre literatura penúltima. Lima: Ausonia, 2003 [1928]; Lavida y la historia. 2.ª edición. Lima: Industrial Gráfica, 1981 [1975], p. 95.7 Véase: BEDOYA, Ricardo. 100 años de cine en el Perú: Una historia crítica; Lima: Universidad de Lima,1995; Un cine reen contrado. Diccionario ilustrado de las películas peruanas. Lima: Universidad de Li ma,1997; CARBONE, Giancarlo. “En busca del cine pe ruano”. Contratexto 9. Lima: Universidad de Lima,1995, pp. 79-86; El cine en el Perú: 1897-1950. Testimonios. Lima: Universidad de Lima, 1991; El ci ne enel Perú: 1950-1972. Testimonios. Lima: Universidad de Lima, 1993; LEÓN FRÍAS, Isaac. “El cine pe ruano.A pa so de cojo”. La Gran Ilusión 7. Lima: Universidad de Lima, primer semestre de 1997, p. 98-103; “Laexperiencia del cine militante latinoamericano en los años 60 y 70”. Lienzo 12. Lima: Universidad de Lima,diciembre de 1991, pp. 229-233; WIENER, Christian. “El cine peruano en los noventa. La historia sin fin”.La Gran Ilusión 5. Lima: Universidad de Lima, segundo semestre de 1995, pp. 96-104.8 Un compendio bibliográfico bastante exhaustivo sobre el tema del conflicto armado interno lo en con -tra mos en STERN, Peter. Sendero Luminoso: an annotated bibliography of the shining path guerrillamovement 1980-1993. New Mexico: SALAM Secretariat - University of New Mexico, 1997.9 Sobre el PCP-SL, véase: Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe final, pp. 23-98 [en línea].<http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index/.php>.10 Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe final, p. 23. [en línea]. <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index/.php>.



rante 1980 y 1993 representa casi el 90por ciento de todo el conflicto, unas21.572 personas, y según los estimadosrea lizados por la CVR el número demuertos y desaparecidos en esta pri-mera parte del conflicto llegaría a63.352 de los 69.280 del total.11 Duran-te este periodo no solo murieron másper  sonas, sino ocurrieron más atenta-dos, matanzas, ejecuciones extrajudi -cia les y violaciones a los DDHH en ge -neral. Los años con más muertos y de -sa  pa recidos, 1983 y 1984, también es -tán comprendidos dentro de esta par -te, con 2.256 y 4.086, respectivamente.El primer gran hito mediático de unhecho de violencia fue el asesinato deocho periodistas en el poblado ayacu-chano de Uchuraccay, el 26 de enerode 1983. Dichas imágenes marcarontambién el interés de muchos realiza-dores cinematográficos por el contextodel conflicto, y es claro que su impac-to en Lima fue significativo. Los direc-tores Francisco Lombardi12 y AlbertoDu rant13 aseguran que fue con la noti-cia de la matanza de Uchuraccay queem pezaron a elaborar proyectos cine-matográficos relacionados con el temadel conflicto armado interno.En 1984 otra agrupación, pero estavez proveniente de la nueva izquierda

peruana y de la experiencia guerrilleralati noa mericana, el Movimiento Re vo -lu  cionario Túpac Amaru (MRTA), se al -za en armas. Poco después, ocu rreotro hito de violencia, la llamada ma -tan  za de los penales el 18 y 19 de ju -nio de 1986. Los senderistas de los pe -na  les de Lurigancho, en Lima, y SantaBár bara y El Frontón en el Callao, seamotinaron el 18 de junio. La res  pues -ta de las fuerzas del orden fue devasta -do ra, y se calcula que murieron másde 200 reclusos.En la segunda mitad de la décadade los ochenta ocurrió un desplieguena  cional de la violencia, el PCP-SLabrió frentes en Puno, Junín y el valledel Huallaga, mientras que priorizó losasesinatos selectivos de autoridades enLima. El MRTA abrió un frente guerri-llero en el departamento de San Mar tínen 1987 y organizó una exitosa cam-paña publicitaria que fue apro ve cha dapor los opositores del gobierno. Por otra parte, se desarrollaron tra-bajos de inteligencia en la Direccióncon tra el Terrorismo (Dircote), al for-marse el Grupo Especial de Inteligen-cia (GEIN) que se dedicaría al segui-miento y espionaje con la finalidad decap tu rar a los líderes de las organiza-ciones subversivas. Mientras tanto, la
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11 Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe final. Compendio estadístico, p. 82 [en línea].<http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index/.php>.12 Entrevista con Francisco Lombardi, 22 de diciembre del 2004.13 Entrevista con Alberto Durant, 17 de noviembre del 2004.



es  pi ral de la violencia causó estragos anivel nacional, sucesos tristemente cé -le bres como el enfrentamiento en Mo -linos entre miembros del MRTA y delejército en 1988, el ataque al puestopolicial de Uchiza por miembros delPCP-SL en 1989, la aparición del Co -mando Rodrigo Franco, el desarrollode la comunidad senderista de Rauca-na en las afueras de Lima, las de sa pa  -ri  ciones de estudiantes de la Universi-dad Nacional del Centro por parte deagen tes del Estado, la aparición delGru po Colina y sus acciones en Ba -rrios Altos y en la Universidad Nacio-nal Guzmán y Valle, la fuga de presosdel MRTA del penal de máxima seguri-dad Miguel Castro Castro en 1990, elatentado en la calle Tarata en Miraflo-res el 16 de julio de 1992 y el asesina-to de María Elena Moyano, dirigentevecinal del distrito de Villa El Salvador,el 15 de febrero del mismo año. En1989 y 1990 se encuentra el segundopi co de violencia, con 2.400 y 2.327muertos, respectivamente.14
Dentro de ese contexto de crisis ycaos, el 12 de setiembre de 1992, Abi-mael Guzmán es capturado en Lima. Elprincipal líder del MRTA, Víctor Po layCampos, ya había sido detenido porse gunda vez en 1991; el golpe fue fatalpara el movimiento, y significó la dis-

minución radical de asesinatos, desa -pa riciones15 y atentados por parte delPCP-SL, así como su paulatina derrotaen zonas rurales.Sin embargo, el fin real de la guerrano llevó a que el Estado actuara deacuerdo con los planes de pacificacióno reconstrucción nacional. A partir delgolpe del 5 de abril de 1992 por partedel entonces presidente Alberto Fuji-mori, y del apoyo de la cúpula militar,el estado de derecho y la defensa delos DDHH se vieron gravemente afec-tados, pasando de una aparente de mo -cr acia a una real dictadura. El GrupoCo lina, por ejemplo, continuó realizan-do acciones paramilitares y de ame -dren tamiento a opositores del go bier -no, se llevó a cabo un operativo mili-tar llamado ‘Aries’ en Huánuco en1994, en el cual se produjo una focali -za da pero sistemática violación a losde  rechos humanos, sobre todo desa -pa riciones forzadas y ejecuciones ex -tra  judiciales.16 Mientras esto sucedía, lafigura de Vladimiro Montesinos se for -ta lecía en el gobierno, primero comoase sor de Fujimori y luego como ase-sor del Servicio de Inteligencia Nacio-nal, lugar desde el cual organizó unared de espionaje dedicada a obtenerin  formación tanto de enemigos comoalia dos políticos. Por último, se em pe -

Jorge Valdez Morgan

Contratexto n.O 14, 2006182

14 Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe final. Compendio estadístico. [Versión electrónica], p.82 [en línea]. <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index/.php>.15 Ibídem, p. 82.16 Ibídem, p. 83.
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17 BEDOYA, Ricardo. Un cine reencontrado... Lima: Universidad de Lima, 1997, pp. 279-280; entrevistacon Ricardo Bedoya, 12 de octubre del 2004.

zó a gestar lo que luego sería el siste-ma organizado de corrupción guber na -mental más grande de la historia delPerú, lo que incluyó no solo el robo dedinero del erario público, sino la totaluti li zación de los poderes del Estado afavor del régimen, incluyendo a algu-nas empresas privadas como los cana-les de televisión, entre otros. El gobier-no fujimorista elaboró la Constituciónen 1993, la cual fue sometida a re fe -rén  dum y ratificada, en la que se dabala posibilidad a una reelección inme -dia ta. Fujimori, sin embargo, se pre -sen tó en el año 2000 a una segundareelección en medio de un contextode estancamiento económico y de de -nun cias de todo calibre en contra delgobierno.La aparición de un video donde seve a Montesinos sobornando a un con -gresista de oposición para que se tras-lade a la bancada oficialista desató unacrisis moral y política en el régimen.Ante el aparente derrumbamiento delré gimen luego del mensaje presiden-cial de Alberto Fujimori donde se con -vocaba a nuevas elecciones y el cierredel SIN, se produjo una huida bas tanteorganizada y premeditada por partedel presidente, el cual se refugió en Ja -pón, desde donde emitió una carta derenuncia.

Análisis del filme La boca del
lobo

Ficha técnica• Estreno: 1 de diciembre de 1988.Director: Francisco J. Lombardi. • Guión: Giovanna Pollarolo, Augus-to Cabada. • Productora: Producciones IncaFilms S.A., Tornasol Films (Madrid),Felipe Degregori, Francisco J. Lom-bardi. • Ac tores: Gustavo Bueno, ToñoVega, José Tejada, Gilberto Torres,Berta Pa ga za, Aristóteles Picho.Duración: 123 minutos.
Análisis del argumento

Si bien parte de la crítica cinematográfi-ca calificó a La boca del lobo como unfilme de aventuras que usó el argumen-to de Socos únicamente para sos te ner lahistoria de ficción,17 es obvio, revisan-do el contexto en el cual se pro dujo yllevando a cabo un análisis de los men-sajes contenidos en el argu mento, queel filme tenía una clara intención detrásde la historia, mostrar al público un he -cho paradigmático del conflicto armadointerno con la fina li dad de que tomepartido en contra de la guerra sucia de -satada. Es decir, bus caba concientizar a



la población para que rechace los plan-teamientos de cier tos sectores sobre elendurecimiento de las acciones contra-subversivas den tro del conflicto, sin im -portar el respeto de los DDHH. El di -rector del filme, Francisco Lombardi,men ciona que:
[El proyecto de la película] Se inicia por-que… de lo que recuerdo, en ese mo -men to… yo tenía la sen sación de que elte ma de Sendero Luminoso se veía desdelas ciudades como una cosa ajena alpaís, a la sociedad, como una cosa quees taba pa sando muy lejos, que tenía po -co que ver con lo que pasaba en la vidade las ciudades, y me parecía que esecon flicto que cada vez se hacía másgran  de, era un conflicto que había queam plificar.18
Sobre este mismo tema, AugustoCa bada, guionista del filme, mencionóante la interrogante de si La boca dellobo es un filme de concientización:
Sí, yo creo que eso es, exactamente, in -clu so te con taba que antes habíamos que -rido hacer una his toria completamentefic ticia, te lo contaba porque eso pruebaque nuestra intención primigenia era sen -sibilizar, hacer una película que sensibili-ce so bre algo que nos parecía muy impor-tante en ese mo mento, que había que de -cirlo, que había que mos trarlo, pero no

sa bíamos cómo, no teníamos el ve hículo,la historia, y finalmente fue So cos el quenos proveyó un poco de ese mar co narra-tivo, de ese pretexto narrativo, donde per-fectamente se po dían vehiculizar todosesos ingredientes sobre los cuales había-mos discutido tanto tiempo.19
Otra motivación para la realizacióndel filme fue mostrar el tema del con -flicto armado interno en el cine, pueshasta ese momento no existía ningunapelícula que tocara este punto.20

Contexto de la realización
Los primeros proyectos del filme, alre-dedor de 1985, se basaron en historiasde ficción hasta que el director y losguionistas Augusto Cabada y GiovannaPollarolo decidieron tomar el tema dela matanza de Socos como punto departida. Para la época, realizar un filmesobre el conflicto armado interno pre-sentaba muchas dificultades propiasde un contexto de guerra interna, co -mo la imposibilidad de filmar en laszo nas de emergencia o de contar conel apoyo de las fuerzas del orden. In -clu sive, Au gusto Cabada recuerda queen un principio el proyecto cinema-tográfico fue realizado en secreto:
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18 Entrevista con Francisco Lombardi, 22 de diciembre del 2004.19 Entrevista con Augusto Cabada, 22 de octubre del 2004.20 Ibídem.



Naturalmente, todo esto empezamos atra  bajarlo en secreto, y con cierto temor,cla ro, era el go bier no de Alan García,Alan García tenía una relación ambigua,o al menos así lo percibíamos nosotros,con los militares. (…) Y en ese contextoha  cer esa película podía ser una provo -ca  ción, no sabíamos si el gobierno lo ibaa ver con buenos ojos… en esa épo caexistía la famosa Coproci, que podía dar   -te el paso o no, darte el beneficio o no,había exhibición obligatoria entonces,son mecanismos que podían conver tir seen una especie de cen su ra.21
Otro de los problemas fue el desco -nocimiento general de lo que era elPCP-SL tanto en su ideología como ensu accionar. Es por ello que los guio-nistas se dirigieron a Ayacucho pararea lizar una investigación en el campomismo del conflicto alrededor del año1987.22
La filmación duró ocho semanas yse llevó a cabo en el poblado de Esti-que, en la sierra de Tacna, durante1987 y 1988. El lugar fue elegido por-que no pre sentaba los problemas de lazona de conflicto, al menos para esosaños la guerra interna no se desenvol -vía en la zona. No se contó el argu -men to del filme a los pobladores queac tuaron como extras, debido a que elpro  yecto se guía siendo considerado

se   creto. Inclusive el hermetismo per -mi tió que se contara con apoyo de al -gu nas instituciones armadas, como laFuer za Aérea o el Ejército, que de ha -ber estado al tanto del tema no hubie-ran aceptado apo yar la historia y la in -ten ción de los realizadores.
Contexto del estreno
Cuando la película estuvo finalizada,fue enviada a la Comisión de Pro mo -ción Cinematográfica (Coproci). El fil -me no recibió en un principio el cer ti fi -ca do de exhibición, pero tampoco lefue negado. Coproci conservó la cin tasin explicación alguna y esta fue lle va -da primero a Palacio de Gobierno ylue  go al Ministerio de Defensa.23 Lue gode una semana, Francisco Lombardi fuecitado al Ministerio de Defensa, dondese reunió con algunos generales:

Y entonces a la semana me llamaron amí, a este ministerio, y tuve una reunióncon unos generales (…) la reunión fueuna reunión relativamente cor dial, diga-mos, no fue una amenaza ni una pre -sión… hubo una sugerencia… la suge-rencia era que la película no era conve-niente darla en ese mo mento y que mesolicitaban que postergara el es treno dela película.24
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El argumento de los militares eraque la película mostraba un plantea-miento ideológico peligroso y quealen taba a la subversión. Lo cierto esque no exis ten indicios que sugieranque el filme tuvo algún tipo de censu-ra ni que el ar gumento o las imágenesfilmadas estuvieran manipuladas porpresiones exter nas ni internas. Si bienno se sabe qué comentó el presidenteAlan Gar cía al ver el filme en Palaciode Gobierno, no hubo presiones polí-ticas por par te del gobierno. El hechode que el filme haya podido ser estre-nado es más importante de lo que pa -re ce a simple vista, pues son pocos losfilmes po lémicos estrenados en con-textos de conflicto armado interno enel mundo. Hasta la ruptura constitucio-nal del 5 de abril de 1992, existieronpresiones a los realizadores, mas nocensuras a los filmes, y todos ellospudieron ser estrenados.Luego del estreno el filme, el 1 dedi ciembre de 1988, las Fuerzas Arma-das alegaron que en el filme existía unataque a dicha institución, una afirma-ción infundada pero comprensibledentro de la cultura de impunidadexistente y también como una políticagrupal de no reconocer que se estabanllevando a cabo casos de violencia co -mo los vistos en la película, realizadospor un grupo de policías.

Impacto en medios de comunicación

La boca del lobo es el filme peruanoso bre el que más se ha escrito y dis cu -tido en los medios de comunicación.El filme fue el primero que trató el te -ma del conflicto armado interno desdesu inicio en 1980, por lo cual existíauna expectativa en diversos sectorespreo cupados por los acontecimientosde violencia que estaban ocurriendo.Su posición crítica a las estrategiascon     tra subversivas provocó que secto-res sociales y políticos que pedían unama yor mano dura en el conflicto sepro nunciaran en diversos medios decomu nicación, como recuerda el guio-nista Augusto Cabada:
César Hildebrandt en su programa nosacusó de mostrar al ejército como unapandilla de salvajes, que es una películaque favorece a la subversión, al sende-rismo, que denigra el esfuerzo de lasFuerzas Armadas.25
El crítico de cine e investigadorChristian Wiener recuerda también elgrado de incomprensión e ignoranciade algunos sectores de la prensa al cri-ticar el filme:
El filme fue el más premiado del festivalde La Ha bana. Acá en el Perú, me acuer-do que Roxana Canedo, que en esa épo -
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ca estaba en la conducción de Panora-ma, dijo que eso demostraba la alianzaentre Fidel Castro y Sendero Luminoso.26
Al poco tiempo, sectores de derechay miembros de las Fuerzas Armadas di -jeron públicamente que el filme distor -sio  naba la imagen de las Fuerzas Ar -madas y que se corría un grave peligrocon su proyección.27 Ante una po si  bleamenaza de censura, diversos me diosmasivos, como periódicos o re vis  tas,de dicaron sendas páginas a en tre vistaral director y a los guionistas, a re señarpositivamente el filme o publicar textosdel director mismo sobre el tema. Tantoen las entrevistas y artículos publicadosen las revistas Caretas28 y Sí,29 en los

su plementos Artes y Letras,30 Culturas31y VSD32 del diario La República, y en elperiódico mismo;33 se plantean asuntoscomo la posible censura, las presionesy las críticas.Otro factor importante es que elmo mento en que se estrena, a fines de1988, la situación de violencia y de cri-sis interna era una de las peores en to -do el conflicto armado. El contexto po -lítico y económico agudiza la crisis,pues solo meses antes, en setiembrede 1988, el gobierno lanza una seriede pa que tes económicos de ajuste quede  sencadenan una hiperinflación nun -ca an tes vista en la historia del Pe rú.En momentos de crisis como estos es
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26 Entrevista con Christian Wiener, 19 de noviembre del 2004.27 LOMBARDI, Francisco y otros. “En la boca del lobo”. Debate. Vol X, núm. 53. Lima, noviembre-diciem-bre de 1988, p. 27. El dato hace referencia a la parte del artículo escrita por el general EP (r) SinesioJarama, ti tulado “Una imagen distorsionada”.28 LEÓN FRÍAS, Isaac. “La hora del lobo”. Caretas (3 de octubre de 1988), pp. 68-69;  “La boca del lobo”.Ca retas (12 de diciembre de 1988), p. 70; “¿Quién es el lobo? Habla Francisco Lombardi, director de lapelícula”. Caretas 1032 (14 de noviembre de 1988), p. 45; “Sendero de suicidios”. Caretas 1032 (14 denoviembre de 1988), pp. 43-46.29 BEDOYA, Ricardo. “Encuentro de lobos. La guerra sucia en el último filme de Lombardi”. Sí (14 de no -viembre de 1988), pp. 51-53; “La boca del lobo. Una oscura realidad”. Sí (5 de diciembre de 1988),pp. 60-61.30 CÁRDENAS, Federico de. “Francisco Lombardi habla de La boca del lobo: ‘Es la mejor acabada de mispe lí culas’” [Entrevista con Francisco Lombardi]. Artes y Letras, suplemento dominical de La República,primera semana de diciembre de 1988, pp. 2-3.31 “Se pueden hacer muchas cosas, pero falta dinero”. (Entrevista con Giovanna Pollarolo). Culturas, su -plemento de Artes y Letras. Suplemento dominical de La República, segunda semana de diciembre de1988), p. 6.32 CHÁVEZ TORO, Carlos. “Lobo, ¡qué estás haciendo…!”. VSD, suplemento de La República, 9 de di -ciem bre de 1988, pp. 6-7.33 BALBI, Mariela. “La boca del lobo, una historia sobre la violencia”. (Entrevista con Francisco Lombar-di). pp. 13-15; MIRÓ QUESADA, Roberto. “La boca (machista) del lobo”. La República (9 de diciembrede 1988), p. 21.



común que el interés por tocar el te maen medios de comunicación masivosau  mente, y sobre todo en el cine, don -de el asunto puede ser tratado desdeun punto de vista que excede al pe rio -dístico, el de la ficción.
Respuesta del públicoEl debate y polarización sobre el temade La boca del lobo contribuyó a ge ne -rar expectativa en el público cinemato -gráfico local. El filme, hasta el día dehoy, es uno de los más taquilleros dela historia del cine peruano, con al re -dedor de un millón de espectadores.34Si bien es cierto que una película pe -ruana siempre despierta expectativas,el delicado tema tocado en La boca dellobo despertó un gran interés no solopor ver el filme, sino por co men tarlo ysentar una posición sobre él. Junto aLa ciudad y los perros, Gregorio o Ju -liana es la película local que más pe -ruanos han visto35 o que más les hagus  tado, en parte por la cons tan te re -pe tición que ha tenido en ca na les dete le vi sión abierta, donde es de proyec-ción obligada cuando se realizan ciclosde cine peruano.

Mentalidades e imaginarios sobre
el conflicto armado interno en
La boca del lobo

Imaginarios del PCP-SL
En esta película los senderistas soncons truidos a partir de la amenaza quere presentan, y su ausencia fue tambiénuna parte importante en la creación deuna situación de tensión y amenazasu frida por los protagonistas, pero lade cisión de la ausencia trascendió elámbito cinematográfico, y refleja sig ni -fi cativamente el desconocimiento quese tenía del PCP-SL aún en la segundamitad de la década de 1980. Si bien para el estreno del filme,diciembre de 1988, ya se contaba conma yor información del PCP-SL y el co -no cimiento sobre este grupo aumen-taría con el pasar del tiempo gracias alos estudios académicos y a los hallaz-gos de los servicios de inteligencia dela policía nacional, en el momento deela boración del guión aún era casi im -posible trazar un personaje senderistave rosímil, por lo cual se optó por nopresentarlo.36
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34 NIEZEN, Cecilia. “Función imposible”. El Comercio (28 de febrero del 2005). (http://www.elcomercio-peru.com.pe/EdicionImpresa/Html/2005-02-26/impEconomia0265233.html).35 PROTZEL, Javier. “¿Dónde vas? Al cine. Breve historia de las salas de cine”. Debate. Vol. XVII, núm. 85Lima, noviembre-diciembre de 1995, p. 54.36 Entrevista con Augusto Cabada, 22 de octubre del 2004.



Imaginarios de los agentes del Estado
La boca del lobo presentó por primeravez a los policías en el contexto de laguerra interna. Si bien en los hechosreales en los cuales se basa el filme, lamatanza de Socos, los perpetradoresson policías de la Guardia Civil, en elfil me no se deja en claro si son miem-bros del ejército o de la policía, puessu indumentaria y los transportes queutilizan son de las Fuerzas Armadas.Esto se explica por el hecho de consi-derar forzadamente a los policías den-tro de un grupo más grande, el com-prendido también por las Fuerzas Ar -ma das, los cuales también tenían en suhaber una gran cantidad de violacio-nes a los DDHH desde su ingreso for-mal en el conflicto en 1983. Para lafecha de ela bo ración del guión lasFuerzas Armadas se han convertido,junto con el PCP-SL, en uno de losprin cipales actores del conflicto, por locual los rea li zadores deciden haceruna conjunción entre lo que seríanmiem  bros poli cia les y del ejército, detal manera que todos los grupos sevean representados en la pantalla y lacrítica del discurso les incluya.37

Su condición de agentes del Estadoprovenientes de zonas urbanas o deLi ma se contrapone a la de los campe -

si nos del pueblo de Chuspi, donde es -ta ble cen su puesto de comando. Losrea lizadores de La boca del lobo busca -ron identificar al espectador con elgru po de policías para que de esta ma -nera se vean reflejados en la idiosin-crasia y en los discursos racistas, y sen-tara una posición sobre ellos.38 En esesentido los agentes del Estado en estefilme no solo cumplen una funciónden tro de la historia, sino que sirvenco mo vehí cu lo de comunicación entreel espectador y el filme. Los policías de La boca del lobo sonutilizados para exponer las contra dic -ciones sociales entre la capital y laspro vincias, entre los ricos y los pobres,en tre los blancos y los cholos, a travésde un discurso racista y de actitudesabusivas frente a la población.39
Si bien este aspecto excede la ca -rac terización de los policías o de losagentes del Estado en general, es biencomprendido en el discurso racista li -me  ño/cos teño general con respecto alas provincias y a los espacios rurales.Por otra parte, el discurso militar en síes presentado a través del personajedel te  niente Iván Roca en dos oportu-nidades, la primera luego de convocara una reunión del pueblo en la plaza yla segunda casi al final del filme, al re -
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cri minar a sus subalternos ante las du -das por la matanza. Ambos discursosse asemejan mucho a los de algunosmi  litares a lo largo del con flicto arma-do interno, por ejemplo en las entre -vis tas con Telmo Hurtado Hurtado,res   pon sable de la matanza de Acco -mar ca en 1985.40

Imaginarios de la población

La comunidad campesina de La bocadel lobo es un personaje casi tan au -sen  te como lo es el PCP-SL en el mis -mo filme, pero no por causa del des -co nocimiento, sino por la perspectivade otro grupo, el de los policías, y estádes tinada a representar las diferenciassociales existentes en el contexto delconflicto. De esta manera los poblado-res quechuahablantes son presentadoscomo extraños, callados, desconfiadosy poco colaboradores con los poli cías,los cuales no llegan a entender su idio -sin crasia. La decisión de con fi gu rar aes te grupo con estas características fuepro vocada por la intención de losguio  nistas de plantear el problema dela desigualdad social pero no aden trar -se en un análisis o interpretación de loque se podría llamar el pro blema delin dio, lo cual habría causado un des -ba   lance en la historia argu mental y cu -

ya complejidad es imposible de retra-tar en un filme.Una de las secuencias en el filmeque más información nos da acerca deeste abismo social entre los pobladoresy los policías presentado por los reali -za dores ocurre cuando Roca convoca auna reunión en la plaza del pueblo.Allí, luego de llevar a rastras a toda lapo blación de Chuspi, Roca toma la pa -la  bra y amenaza a la población, paralue go obligarlos a cantar el himno na -cio nal. En ese momento, los poblado-res de Chuspi, quechuahablantes peroque entienden y se pueden comunicaren castellano, y analfabetos en su ma -yoría, son obligados a asumir su papelde ciudadanos ante una bandera de unEstado que no los representa y que nolos ha incorporado a un proyecto na -cio nal. Uno de los momentos más lo -gra dos del filme ocurre cuando los po -licías insultan y empujan a los pobla-dores que no saben el himno nacionalde su país.
Conclusiones
La boca del lobo es un filme de con-cientización con una fuerte carga polí -ti ca. Esto se ve tanto en la intenciónex presa del director Francisco Lombar-di y de los guionistas Giovanna Polla-
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rolo y Augusto Cabada, lo cual se tras-ladó a la concepción inicial del filme,la elaboración de su guión y el trata-miento visual; es decir, en el texto fíl -mi co en conjunto. El difícil contextohis  tórico que vivió el Perú alrededorde 1988 contribuyó a aumentar la car -ga política del filme, pues mientras al -gu nos sectores de la derecha y lasFFAA argu men taban que el filme eraprosenderista y alentaba a la subver-sión, gran par te de la prensa escrita loapoyó, basándose en la libertad de ex -presión y en que no ex presaba algunaidea a favor del PCP-SL. En realidad, elanálisis de los me dios de prensa estu-vo mucho más cer ca a la realidad queel de los agentes del Estado y los gru-pos políticos de derecha, pues si bienLa boca del lobo asume una posiciónclara, esta no es antimilitarista y menospro senderista, sino en contra de lague rra sucia que se estaba llevando acabo de manera desatada en la décadade los ochenta.Otra intención de los autores del fil -me fue representar la realidad de lama  nera más fiel posible, lo cual es unaconstante en el cine sobre el conflictoar mado interno en el Perú. Esta deci-sión, por obvia que pueda parecer, noes necesaria en sí misma, pues existenmuchos casos en que una alegoría espreferida a un relato verosímil a la ho -ra de representar un tema político con -temporáneo, sobre todo en contextosde libertad de expresión restringida. Sibien el Perú cuenta con uno de esoscasos, el de Malabrigo de Alberto Du -

rant, su puesta en escena no obedecióa una amenaza de censura, sino a mo -ti vos puramente cinematográficos. EnLa boca del lobo se escogieron di versoshechos históricos de los años ochenta,siendo el principal la matanza per pe -tra da por agentes del Estado en el po -blado ayacuchano de Socos, para re -crear un argumento de ficción. La ne -ce sidad vista por los autores de contarcon el relato más verosímil posible losllevó a realizar una investigación en ar -chivos, bibliotecas y en la zona decon flicto. Gracias a esta intención y alacierto de los realizadores en el trata-miento del tema, es en La boca del lo -bo que vemos muchos de los imagina-rios y mentalidades que marcaron elcon  flicto armado interno, al menos du -rante toda la década de l980. Si bien setra ta del primer filme sobre el tema enocho años desde que se inició el con -flicto, esto no conlleva necesariamentea que en un filme se condensen unase rie de imaginarios y mentalidades deuna época tan turbulenta y caótica co -mo lo fue este periodo del conflicto ar -mado interno. En La boca del lobo, lave rosimilitud del relato, la presenciade un acertado discurso crítico a lague  rra sucia, la exposición de la pro-blemática social detrás de la violencia,y el desarrollo de los personajes y es -pa cios brindan una serie de datos his -tó ricos que ayudan a esclarecer no tan -to los datos ya conocidos como fechas,lu gares o nombres, sino las ideas,men talidades, estereotipos y hasta lossen ti mientos.
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La expectativa del estreno y la difí-cil situación política de la época deter -mi na ron que el filme sea uno de losmás vistos de la historia del Perú. Suéxito en las salas de cine y en la tele-visión local también evidencia la acep-tación crítica del público a los mensa-jes expuestos en la pantalla. Si retomamos el comienzo de esteartículo, afirmamos que el cine esta-blece una relación recíproca entre elobjeto y el sujeto, y que los mensajesexpues tos en la pantalla son aproba-dos o no por lo espectadores en la me -dida en que se adecuan a los imagina-rios sociales, pero que a la vez —y enesto radica la reciprocidad cinemato -gráfica— el mensaje cinematográficopa sa a ser parte de los imaginarios so -ciales de los espectadores, imaginariosque ya se han trans formado luego delfin de la película. Los filmes alterannuestro cono ci miento del pasado alcon vertirse en parte de él, se convier-ten en parte de la historia de las socie-dades inmediatas, y por lo tanto unafuente histórica extre madamente com-pleja y valiosa. Estudiar y preservar lamemoria filma da, y en esto incluimoslargometrajes, cortometrajes y docu -men tales, puede ayudar a dar más lu -ces sobre la historia política, social ycultural del siglo XX en el Perú. Es ne -cesario que dichos vestigios se difun-dan y conserven.
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