
Como realizador de la Nouvelle Vague francesa, Jacques Demy dirigió algunas de las películas
más amadas por los cinéfilos, como Los paraguas de Cherburgo o Las señoritas de Rochefort
(foto). Como hombre fue el amado esposo de Agnès Varda, y el gentil profesional que todos
admiraban. Este mes, por primera vez, su cine en retrospectiva, gracias a la Alianza Francesa.
Foto cortesía Cine Tamaris Films - MAE Francia.

Brasil a la hora del documental
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Brasil en la hora del documental: los últimos diez años han sido de gran crecimiento para el
documental brasileño. Héroes del género como Eduardo Coutinho y Joâo Moreira Salles se
han afianzado. Este mes presentamos, gracias a la Embajada de Brasil ocho documentales,
que constituyen nuevas miradas de la posmodernidad y de la micro-historia. Fotograma de
Justicia de María Augusta Ramos, cortesía de Videofilmes.

El papel no puede envolver la brasa

Jacques Demy: el encantador

Evo Morales: de hijo de la guerra a presidente de Bolivia
El director Alejandro Landes en persona en  “Lección de Cine”

COCALERO



El mes pasado OCHOYMEDIO presentó, con
la colaboración de la Embajada de Alemania
en Ecuador, y de otras instituciones patroci-
nadoras, una muestra que contenía diez pe-
lículas dirigidas por Rainer Werner Fassbin-
der. Siendo Fassbinder uno de nuestros di-
rectores favoritos, la muestra venía siendo
buscada desde que nuestra primera sala de
cine abrió sus puertas en 2001. Sin embargo,
fue solamente con nuestra asistencia al Fes-
tival de cine de Berlín, en febrero de 2006,
cuando empezamos a ver una posibilidad
concreta de que esta y otras muestras se ar-
men, con el apoyo del Instituto Goethe.

Para compilar una serie de películas de esta
naturaleza, –cintas exiliadas a archivos en lu-
gares lejanos, imposibilidad de conseguir co-
pias subtituladas al español, altos precios por
cada exhibición pública por concepto de de-
rechos de autor– un arduo trabajo debe ser
realizado por todo el equipo de nuestras sa-
las. La muestra que se presentó en febrero de
2008 costó exactamente dos años de trabajo
hasta su presentación. Con la invalorable
ayuda de la Embajada de Alemania, logra-
mos ubicar en archivos mexicanos y alema-
nes copias en 16mm. subtituladas al español
(el formato en 16mm. es un formato de pro-
yección de cintas de archivos fílmicos, sobre
todo europeos, que requieren de un proyec-
tor específico del formato). Pudimos ubicar
también a los titulares de los derechos de ca-
da película presentada, y negociar con ellos
un precio que pueda ser accesible a las
siempre escasas economías de nuestro pro-
yecto. Además, en la valija diplomática de
Alemania, las cintas pudieron llegar al Ecua-
dor.  El costo promedio de los derechos de
cada película fue de 200 euros por cada una,
aunque hubo tres cintas que costaron 400 eu-
ros por cada función. Había además que con-
seguir y adaptar el proyector de 16mm., con
lentes incluidos para el formato en que las
películas fueron filmadas, al tamaño de nues-
tras pantallas.  Es decir, si se suman los cos-
tos de derechos, traslados, copias, tiempo de
trabajo del personal, impresos, promoción y
uso de las salas instaladas apropiadamente,
una muestra como la de Fassbinder cuesta
no menos de 20 mil dólares. La mayoría de
funciones de la muestra fueron presentadas
en la sala más pequeña de OCHOYMEDIO,

para 32 personas, pues técnicamente consi-
deramos que el formato de 16mm. puede ser
más apreciado en esta, sin duda la sala co-
mercial más pequeña de todo el Ecuador. 
Haga usted los cálculos. Entre Quito y Tum-
baco, a la muestra de Fassbinder, asistieron
alrededor de mil quinientos espectadores.
Algunas funciones estuvieron llenas, otras
no. Es decir que la muestra costó casi cator-
ce dólares por espectador, que pagó un pro-
medio de 2.6 dólares por ver la película a la
que asistió. En muchos casos, el espectácu-
lo presentado, cuesta muchas veces más de
lo que el público pagó por ver. Esas son las
economías de organizar una muestra o festi-
val de cine en el Ecuador y lo que nos dife-
rencia de las exhibiciones piratas de supues-
tos espacios destinados para el cine arte,
que creen que con adquirir películas en la
tienda de la esquina, es suficiente para lla-
marse como tal.

Cada año organizamos entre cuatro y seis
muestras de esta envergadura, con costos si-
milares. En la muestra de Fassbinder, por pri-
mera vez en nuestra historia, recibimos una
ayuda directa estatal: la del CNCine (institu-
ción, que es hasta el momento la única que
mantiene objetivos claros en cuanto a imple-
mentación de políticas culturales que el Esta-
do desarrolla en el sector cine), con un apor-
te económico. El grueso de los costos fueron
cubiertos por la Embajada de Alemania y por
OCHOYMEDIO, que en este caso subvencio-
nó la muestra, por el solo gusto de tener las
cintas de Fassbinder en sus salas. En el
Ecuador lo mismo ocurre en todas las disci-
plinas artísticas: son los trabajadores de la
cultura los que subvencionan sus propias
obras. Desde esta tribuna no vamos a pedir,
ni esperar, nada del Estado, ya lo hemos di-
cho. En la empresa privada casi no hay
acogida (a excepción de algunas que por
sensibilidad de sus gerentes, valoran los pro-
yectos culturales). 

Es por la capacidad además de organizar
estas muestras, que OCHOYMEDIO desde
este año, es parte de la Confederación Inter-
nacional de salas de Cine Arte y Ensayo (CI-
CAE), y entrará a compartir programación
con los circuitos internacionales ya consoli-
dados. 
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No menos de cincuenta largometrajes y ochenta y cinco cortometrajes presentamos en este mes.
La apertura de la segunda sala en Tumbaco, la presencia del director Alejandro Landes, el festival
Ambulart, la serie de artes escénicas, son todos eventos importantes reseñados en esta edición, la
número ochenta de este periódico.
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El Ecuador inaugura Ministro de Cultura. En
Brasil, el proceso de Gilberto Gil lleva seis
años. Fue nombrado por Luiz Inacio Lula da
Silva como Ministro de Cultura de Brasil en la
posesión del gobierno del Partido de los Tra-
bajadores en 2002. Desde ahí, y durante dos
periodos, Gil se ha mantenido como Ministro.
Fundador del movimiento del Tropicalismo,
junto a Caetano Veloso, Tom Zé y otros músi-
cos, Gil es uno de los más importantes crea-
dores musicales de toda una potencia musi-
cal como es Brasil. En esta entrevista, dada a
varios medios de comunicación durante el
mes de enero de 2008, Gil habla sobre su pa-
so por el Ministerio de Cultura, y sobre su
concepto de políticas culturales. La publica-
mos a propósito, además, de la presentación
de ocho documentales brasileños. Y, claro,
para ver como se hacen las cosas en otros
lugares que están en mejores condiciones
que nosotros.

¿Por qué usted anunció, el año pasado, su
renuncia al cargo de Ministro de Cultura de
Brasil, y ahora ha anunciado que se queda-
rá en el cargo?

En la reelección del presidente Lula, ya pen-
sé en dejar el Ministerio porque mi compro-
miso fue, en principio, por los cuatro años
para los que había sido convocado.  El Pre-
sidente y mucha otra gente pidió que me
quedara en el segundo mandato. El año pa-
sado se detectó un problema en mis cuerdas
vocales, y el consejo médico decía que yo
debía tomar los debidos cuidados. Primero
pensé en retirarme, pero nuevamente el Pre-
sidente y muchas otras personas me han pe-
dido que me quede.

¿Qué fue lo que le llevó a entrar a la políti-
ca, y cuáles son los principales problemas
que enfrenta el Ministerio de Cultura?

Pienso que todo proceso de relaciones en la
sociedad envuelven a la política. Eso es prio-
ritario y se debe traducir en la disposición
para el servicio público. Ha sido una carac-
terística permanente en mi vida el estar dis-
ponible a participaciones de la vida pública,
de la comunidad. Sobre mi presencia en el
Ministerio de Cultura, estuve y estoy espe-
cialmente motivado en contribuir con el go-
bierno de Lula, que recibió el mandato del
pueblo brasileño para hacer cambios hacia
la democratización, la modernización y el
desenvolvimiento del país, en donde la cultu-
ra tiene un papel fundamental. Ahora, los
problemas que hemos enfrentado en el Mi-
nisterio han sido básicamente los de desci-
frar los enigmas burocráticos de institucio-
nes que deben cohesionarse y estar perma-
nentemente comunicadas.

Después de seis años como Ministro de
Cultura de Brasil, ¿podría decirnos si la
cultura de Brasil mejoró? ¿Existen núme-
ros oficiales que prueben una posible
mejora?

El desempeño de una institución pública,
destinada a ayudar los procesos culturales
que se deben desenvolver en múltiples direc-
ciones dentro de la sociedad, puede ser tra-
ducido en números o en la evaluación subje-
tiva en la sociedad. Tanto los números como
la evaluación del público muestran un relativo
avance del Ministerio. Los números están a
disposición del público. Ahora, la evaluación

subjetiva es más una cuestión de intereses
individuales. Es sobre cómo percibimos a los
demás. Entre 2003 y 2007, el Ministerio de
Cultura amplió en 130% las inversiones en el
área cultural, que pasaron de 706 millones de
reales en 2003, a 1.6 billones de reales en
2007. Esos números incluyen inversiones di-
rectas con recursos provenientes del progra-
ma de renuncia fiscal. Hoy, finalmente, tene-
mos indicadores culturales, algo que antes
no existía en Brasil. Esto nos permite hacer
una tentativa de evaluación nacional de
nuestro trabajo, y de otras instancias del go-
bierno. Esto va a permitir que las políticas de
cultura se consoliden y se cualifiquen en Bra-
sil. Para citar algunos ejemplos, estamos dis-
minuyendo el número de municipios sin bi-
bliotecas en el país. En el 2008 pretendemos
instalar 631 nuevas bibliotecas. Ya tenemos
recursos garantizados para 300.  En 2007,
más de 100 millones de reales fueron canali-
zados para cultura mediante un proceso de
selección pública: un acceso democrático,
sin decisiones unilaterales de empresas pri-
vadas, que antes excluían a una buena parte
de la producción cultural brasileña. Conse-
guimos descentralizar la distribución de
nuestros recursos, aumentando las inversio-
nes para todas las regiones. Llegamos a am-
pliar en 10 veces las inversiones en el norte
por ejemplo, sin perjudicar a la región del su-
deste, que responde por gran parte de la
producción cultural del país. 

Atendemos áreas históricamente desasisti-
das por el Estado, como las comunidades de
la periferia, las acciones culturales del interior
del país y las comunidades indígenas, han si-
do estimuladas. La producción independien-
te de artistas que trabajan con innovación de
lenguaje artístico, con experimentación, han
sido atendidos con fondos y con la creación
de redes articuladoras entre ellos y la socie-
dad. En fin, estamos en construcción, y como
todo lo que está en construcción, como todo
lo que es nuevo, existen ajustes permanentes
en nuestras propuestas, de acuerdo con la
dinámica que observamos en el país y en el
mundo cultural. En esta construcción, pode-
mos decir, el Ministerio de Cultura ha ganado
visibilidad y hoy es respetado. Tiene una po-
lítica audiovisual consolidada, que ha dado
gran posibilidad a la industria cinematográfi-
ca brasileña. En este sentido, se ha fortaleci-
do el apoyo a la producción de cine experi-
mental y se ha democratizado la producción
de películas en todos los niveles, y también la
circulación del conjunto de las obras audiovi-
suales del país. Tenemos una política de mu-
seos en Brasil con mucho éxito. Invertimos en
museos en el 2007 ocho veces más de lo que
se invertía en 2002. Hemos concretado una
política fuerte de valoración del patrimonio
cultural inmaterial del país…en fin.

¿Existe la necesidad, en Brasil, de una te-
levisión pública cultural?

Una televisión pública nacional, indepen-
diente del mercado y del gobierno, es algo
que muchos países avanzados han institui-
do ya. Ahora que Brasil resuelve, finalmen-
te, priorizar la educación y la cultura, llegó
la hora de constituir una institución pública
de esa naturaleza. La televisión en Brasil
surge como un actor nacional, no para sus-
tituir, sino para fortalecer una red pública,
de la cual TV Cultura hace parte, así como
las televisiones educativas, universitarias,
legislativas judiciales y comunitarias. La TV
Brasil viene para dialogar entre todos los
polos, para hacer una televisión plural, defi-
nida y apropiada por el propio público. Eso
significa más recursos económicos para
más programas, para más calidad de esos
programas, para más alcance de la señal
de TV Brasil, para más diversidad dentro de
la programación. El año pasado abrimos un
proceso de consulta pública para poder sa-
ber, de las más diversas maneras, de qué
manera quiere el pueblo brasileño su televi-
sión pública. El Forum de Televisiones Pú-
blicas demostró que todas las regiones
quieren participar en la producción de pro-
gramas. Se niegan a ser solo consumido-
ras. Eso es legítimo. Por ello, el gobierno fe-
deral de Brasil está dispuesto a producir y
poner a disposición del público las estruc-
turas suficientes para que la población pue-
da producir documentales, programación

infanto-juvenil, cine, programas educativos
y científicos, etcétera.

Un último aspecto que me gustaría desta-
car es que la TV Brasil nace en un nuevo
contexto, el de la revolución digital, y esto
va a consolidar paralelamente el fortaleci-
miento de la inclusión digital en el país. Es-
to tiene implicaciones culturales, legales y
estratégicas para Brasil. La radiodifusión
clásica tiene como objetivo hacer un pro-
grama para un millón de espectadores. La
Internet ofrece un millón de programas para
un espectador. Este cambio de lógica está
presente cuando pensamos en la televisión
pública en Brasil.

A pesar de la facilidad actual del acceso
a la cultura, principalmente por el Inter-
net, la mayoría de brasileños continúa sin
acceso al cine, al teatro y a las otras acti-
vidades. ¿Cree usted que el Ministerio de
Cultura puede revertir esa situación?

La ampliación de la accesibilidad a los bie-
nes y servicios culturales es hoy nuestra
principal meta. Solo el 13% de los brasile-
ños van al cine cada año. El 92% nunca han
ido a un museo, y el 93% nunca han ido a
una exposición de arte. Ese es el escenario.
Hay una gran escasez en el acceso cultural
en el país, pero estamos trabajando para
cambiar esa realidad. A fines del 2007 lan-
zamos el programa Más Cultura, que va a
permitir, en los próximos tres años, inversio-
nes de más de 4.7 billones de reales al sec-
tor cultural brasileño. Esta iniciativa dará
prioridad a las 11 regiones metropolitanas
con mayores índices de violencia, y para las
regiones con bajos indicadores de salud y
educación, como las barriadas, las reservas
indígenas y las comunidades artesanales,
entre otras. El programa Más Cultura actua-
rá en 1711 municipios, llegando a 41 millo-
nes de personas. El programa tiene como
objetivo cualificar el ambiente social de las
ciudades, generar oportunidades de em-
pleo para los trabajadores de la cultura, via-
bilizar el micro y mediano emprendimiento
cultural, y promover el consumo de bienes
culturales y asegurar los medios necesarios
para la expresión simbólica y artística del
país. Además estamos discutiendo medidas
complementarias, como la reducción de las
tarifas del transporte público durante los fi-
nes de semana, para aumentar el acceso de
las poblaciones periféricas a las actividades
artísticas. 

Lo que más me interesa hacer por la cultu-
ra, como Ministro, es cumplir con la idea de

que la cultura es un asunto estratégico para
el gobierno, y una necesidad básica de la
sociedad. 

¿Cómo explica la cuestión ética de la que
se habla en su gestión, cuando usted viaja
al exterior como ministro, y sin embargo
recibe dineros como músico?

Cuando viajo como músico, estoy licenciado
del Ministerio, y todos los gastos se cubren
de la producción de mi trabajo artístico. Al
contrario de lo que dicen las falsas acusacio-
nes, que quede claro, nunca he recibido di-
neros públicos para hacer un trabajo artístico
personal. Todas estas cuestiones son regula-

das por una comisión de ética de la adminis-
tración superior.

La iniciativa de “Creative Commons”, so-
bre los derechos de autor en el mundo, ha
dejado satisfecho a solo una pequeña par-
cela de artistas. ¿Hay algún proyecto por
parte del Ministerio de Cultura para la me-
jor definición de los derechos autorales? 

En el área de derechos de autor, hay poca gen-
te satisfecha en Brasil y en el mundo. Las nue-
vas tecnologías implican mil desafíos y oportu-
nidades. Desafíos que, en Brasil, por nuestra
ley anticuada, aumenta nuestra responsabili-
dad. El modelo de “Creative Commons” no es
una política de Estado, ni es una iniciativa del
Ministerio de Cultura. Es un movimiento cultural
mundial de relevancia, donde los autores, con-
cientes de sus derechos, distinguen los usos
con finalidades comerciales de los usos con fi-
nalidades no-comerciales. Es un movimiento
cultural importantísimo, que recupera el dere-
cho del artista a permitir los usos culturales,
educacionales, sin dejar de vivir de la música,
o de lo que fuere. El Ministerio de Cultura va a
hacer un reconocimiento de este movimiento:
estamos retomando el papel del Estado para
articular una política cultural autoral, en busca
del necesario equilibrio entre los derechos de
los creadores y los derechos de los ciudada-
nos en tener acceso a la cultura. Un debate
hace falta.

¿Cómo imagina usted su futuro en la políti-
ca y en la música?

No me imagino nada. O mejor: son demasia-
das las imágenes de posibles emprendimien-
tos y de discontinuidad. Observo a todas ellas,
y no me atengo a nada. Como tendencia más
fuerte, prefiero pensarme fuera de la política, y
parcialmente, moderadamente, dentro de la
música.

3

ENTREVISTA

Gil: La cultura es asunto estratégico
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EL MINISTRO DE CULTURA DE 
BRASIL Y GRAN CREADOR 
MUSICAL, HABLA DE POLÍTICAS.

La radiodifusión clásica tiene
como objetivo hacer un
programa para un millón de
espectadores. La Internet ofrece
un millón de programas para un
espectador. Este cambio de
lógica está presente cuando
pensamos en la televisión
pública en Brasil.

Gilberto Gil. Foto cortesía Agencia Brasil - Eliza Fiúza.



Por Roberto Aguilar (*)

Los últimos diez años han sido testigos no
sólo de un crecimiento sin antecedentes en
la historia del documental brasileño, sino de
su consagración definitiva. Si en la segunda
mitad de los noventa (período conocido co-
mo el de la retomada del cine brasileño) el
número de documentales producidos en el
país oscilaba entre tres y cinco, hoy se sitúa
en torno a veinte, cifra que equivale a un ter-
cio de la producción cinematográfica nacio-
nal. Los últimos años han confirmado esta
tendencia y el 2008 se perfila como el más
fructífero, pues 60 documentales se encuen-
tran actualmente en proceso de producción
o pre estreno: una cifra récord.

Los problemas sociales, las historias urba-
nas, los retratos de fabulas y periferias, la
vocación etnográfica, la historia y la políti-
ca, la cultura popular, la música, el cine, el
fútbol… los temas del documentalismo bra-
sileño se mantienen casi sin variación des-
de los años sesenta cuando el cinema veri-

té marcaba la tendencia aun en el cine de
ficción. En Brasil se llamó Cinema Novo. Su
gran figura: Glauber Rocha; su protagonis-
ta absoluto: el pueblo brasileño. Los docu-
mentalistas de hoy en día son herederos de
esa tradición, pero si los problemas que re-
claman su atención siguen siendo básica-
mente los mismos, el enfoque ha variado
sensiblemente. La clave de esta transfor-
mación se encuentra en una palabra com-
puesta que, en el terreno de las ciencias
sociales, ha sido objeto de acalorados de-
bates: micro-historia.

La generación de cineastas brasileños de
los años 60 y 70 estuvo marcada por una
elevada conciencia histórica, política y so-
cial. Fue sin duda una postura ideológica lo
que los llevó a plantear una percepción to-
talizadora de la realidad por medio de la re-
presentación de aspectos generales y unifi-
cadores de la experiencia social. Así, los
documentales de la época se centraban en
grandes cuestiones colectivas. Aun cuando
abordaban temas relacionados con perso-

najes o comunidades concretas, el objetivo
de la representación cinematográfica no
era la multiplicidad de identidades o de ex-
periencias individuales, sino los procesos
de grupos, clases sociales, pueblos o re-
giones. A este periodo pertenecen algunos
clásicos del documentalismo brasileño, co-
mo Arrabal do Cabo (Paulo César Sarece-
ni, 1959), Aruanda (Linduarte Noronha,
1960), Garrincha, alegría do povo (Joa-
quín Pedro de Andrade, 1963), Viramundo
(Geraldo Sarno,. 1965), y Opiniâo Pública
(Arnaldo Jabor, 1967), Maioria absoluta
(León Hirzman, 1964) y O País de Sâo Sa-
ruê (Vladimir Carvalho, 1971). Un rasgo co-
mún en todos ellos es lo que el critico Jean
Claude Bernardet ha definido como “mode-
lo sociológico”: las historias individuales (la
de Garirincha, por ejemplo) solo tenían sen-
tido en tanto representan un tipo social que
guarda correspondencia con un proceso
histórico de masas. En otras palabras: el in-
terés del documental brasileño, hasta bien
entrados los años ochenta, se centraba en
la macro historia. 

El punto de quiebre de esta tradición se pro-
dujo en 1984 y estuvo ligado a un nombre
que, a partir de entonces, se convertiría en
el referente fundamental e ineludible de ge-
neraciones de documentalistas: Eduardo
Coutinho. Su película Cabra marcado para
morrer, estrenada ese año, marca el paso
del tratamiento de lo general al espacio de
lo particular. Esa película no solo revela as-
pectos del régimen militar instituido en Bra-
sil en 1964 y de las consecuencias históri-
cas de ese régimen, sino que narra, básica-
mente, la experiencia de una mujer brasile-
ña, Elizabeth, viuda de Joâo Pedro y madre
de Abrao, quien sufre con su familia los es-
tragos de la dictadura. Cabra marcado pa-
ra morrer es una película que plantea un
abordaje particularizado de la historia.  Esa
particularización llega aún más lejos, pues
se transforma, a lo largo del filme, en la his-
toria del propio documentalista en busca de
una familia dispersa como consecuencia del
gobierno militar. De esta manera, la película
emblema de Coutinho se convierte en el an-
tecedente de una doble tendencia que, has-
ta el día de hoy, domina la mirada del docu-
mentalismo brasileño: de un lado, la micro-
historia; de otro, el cine auto reflexivo, la au-
to introspección.

Si la mirada micro-histórica guarda relación
con un momento social y político del mundo
(la crisis de las ideologías y de un cierto op-
timismo histórico, basado en los modelos
marxista o funcionalista de la sociedad que
consideraban que la realidad sería radical-
mente transformada), la introspección docu-
mental tuvo su espaldarazo en una trasfor-
mación tecnológica.  En efecto, una de las
consecuencias estéticas de la tecnología
digital fue la de colocar al documentalista
en el centro de la realidad retratada,  como
un actor más o acaso como un actor funda-
mental que, necesariamente ha de cuestio-
nar su propio papel en la narración. Recien-
temente el documental Justicia, de María
Agusta Ramos, se aleja de este modelo al
reducir su participación en la historia y re-
calcar, tal como lo hizo el cinéma verité en
su momento, el carácter no intervencionista
del realizador.

Entre los numerosos documentales produci-
dos en Brasil a partir de Cabra marcado pa-
ra morrer que hicieron uso del abordaje
particularizado de la historia, se pueden
mencionar, además del conjunto de la obra
de Coutinho, películas como Socorro No-
bre (Walter Salles, 1995), donde la expe-
riencia de la libertad es relatada por dos
personajes que un día la perdieron; Nós
que aquí estamos por vós esperamos
(Marcelo Masogâo, 1999), que reflexiona
sobre la muerte a partir de una colección de
percepciones individuales; Santa Cruz
(Joâo Moreira Salles, 2000) , donde el uni-
verso parece reducirse a una comunidad
evangélica de un barrio de Río de Janeiro;
Barra 68 (Wladimir Carvalho, 2000), que re-
duce la escala de observación del período
de la dictadura a la comunidad estudiantil
de la Universidad de Brasilia. Vale destacar
que en ninguno de estos documentales el
contexto histórico y social desaparece. Al
contrario, esta muy presente y condiciona
las posturas políticas de sus realizadores,
así como la presentación de aplicar grandes
modelos unidireccionales para la compren-
sión de la realidad. En Santa Cruz, por
ejemplo, es precisamente la pluralidad de
interpretaciones posibles del mundo lo que
parece cautivar al director. (*) Fragmento
del documento “Brasil a la hora del docu-
mental”, publicado por la Embajada de Bra-
sil en Ecuador.

4

DOCUMENTALES BRASILEÑOS: TODO ES VERDAD

GRACIAS A LA EMBAJADA DE BRASIL SE PRESENTA ESTE MES UNA
MUESTRA CON OCHO DOCUMENTALES BRASILEÑOS. LA EVIDENCIA
SUGIERE QUE BRASIL ES YA UNA POTENCIA DEL GÉNERO.

Posmodernidad y microhistoria: la nueva
mirada del documental brasileño

VENTURA MALL TUMBACO LA FLORESTA

Micro-historia e introspección son el común
denominador de los novísimos estrenos del
documentalismo brasileño, en los que se
pueden identificar grandes intereses temá-
ticos:

Cine sobre cine: El Brasil de los años sesen-
ta es retratado a través de la historia parti-
cular de uno de sus grandes artistas: Glau-
ber Rocha en Glauber, Laberinto do Bra-
sil, sobre la madre del cineasta hay filmes
como Um de Neville de Almeida y Abry de
Joel Pizzini. Otros filmes sobre cine: Ampla-
visâo de Sâo Paulo sobre los cambios en la
capital paulista entre los setentas y ochen-
tas, Brilhante sobre el largo Diamante Bru-
to que Orlando Senna dirigió en 1971.

Política e historia: Peôes de Eduardo Cou-
tinho y Entreatos de Joâo Moreira Salles se

centran en el ascenso del PT al poder. Tem-
po de Resistencia de André Ristum mira al
movimiento estudiantil de los años sesenta.
O Brasil Precisa de Vocé de Sergio Sanz,
sobre el fascismo en Brasil.

Periferias: Es el tema que más ha moviliza-
do al documental brasileño de principios
del milenio con películas como O Prisionei-
ro da Grade do Ferro, de Paulo Sacramen-
to, los filmes de Everaldo Mocarzel (presen-
te en los EDOC del año pasado), entre
otros.

Músicos, escritores, artistas populares: Nel-
son Freire de Joâo Moreira Salles, Cartola
de Lirio Ferreira, Vinicius de Moraes por
Miguel Faria Jr., O Engehno de Zé Lins, so-
bre el novelista parabaiano, Ruído de Pas-
sos, sobre Clarise Lispector.

Los temas

En Carandirú: fotograma de Prisioneiro da Grade do Ferro. Foto cortesía Olhos de Cão Produçoes.



Por Manolo Sarmiento

Se puede definir a Cocalero como un docu-
mental político y a la vez como un documen-
tal de aventura. En una primera instancia pa-
recería más lo segundo, pero es un error.

El personaje central, un tipo sumamente sim-
pático y seductor, nada menos que el presi-
dente boliviano Evo Morales, es objeto de un
retrato cordial por parte de un reportero que
parecería creer que la dimensión de la ver-
dad es directamente proporcional al grado
de entrometimiento de su cámara. En ese la-
do de la historia ocupa un lugar central la
aventura, es decir, el movimiento constante,
la sorpresa de acciones y de lugares. Si a es-
to sumamos que una carrera electoral garan-
tiza casi siempre una trama entretenida, da-
do que los giros que articulan el desenlace
se ofrecen de modo natural, tenemos que
Alejandro Landes apostó a una historia triun-
fadora desde el inicio.

Pero decir que el éxito del filme radica en
su fórmula sería desmerecerlo. Digo esto
porque Evo no debe ser un tipo fácil y por-
que, según me contó Landes tiempo des-

pués, todo parece indicar que a Evo el filme
no le pareció tan acertado. Políticamente
acertado, es de suponer. Cuenta Landes
que el presidente boliviano asistió al estre-
no del filme en el Chapare rodeado de otros
miles de cocaleros. Alejandro se sentó a
unos pasos del presidente y trató infructuo-
samente de descifrar su expresión a lo lar-
go de la proyección. No lo consiguió tam-
poco después, cuando, acabada la fun-
ción, Evo se levantó y se subió a toda prisa
al helicóptero en que había llegado. Alejan-
dro lo vio partir y solo tiempo después supo
que Evo, si bien había disfrutado la aventu-
ra, había echado de menos la exposición
de sus convicciones políticas.

Recuerdo que cuando la vi en una sala va-
cía en Guadalajara, también me sentí extra-
ñamente insatisfecho. Sin embargo, lo que
echaba en falta como espectador de filmes
de aventura era precisamente lo que la vol-
vía interesante: el corte de la película se-
guía un patrón de clímax interruptus enca-
minado a que la emoción nunca resulte en-
teramente satisfecha. Me pasó lo mismo
que a Evo, aunque de otro modo. Yo no as-
piraba a usar el filme con fines proselitistas,
claro está, sino a agotar las posibilidades
de la distracción que el tono del filme pro-
metía en sus primeras escenas en gran me-
dida gracias al muy logrado trabajo de Leo
Heiblum y Jacobo Lieberman en la banda
sonora.

Hay una escena que define muy bien lo que
estoy tratando de decir. Evo viaja a bordo de
un automóvil por las calles del centro de La
Paz. De pronto se baja del carro y comienza
a caminar apresuradamente por la calle. El
director de fotografía, Jorge Manrique Beh-
rens, lo sigue con destreza admirable y nos
conduce por un laberinto urbano en que el
candidato se ve rodeado por los saludos de
sus simpatizantes y la notoria indiferencia de
los transeúntes. Así llegamos a una plaza en
la que se han congregado decenas de miles
de personas y Evo se abre paso hacia una
tarima. Como es natural, el espectador espe-
ra asistir a la ovación y al discurso que si-
guieron, sin sospechar que en su sala de
montaje Alejandro Landes había elegido de-
cepcionarlo.

Esta elección es la que hace de Cocalero
un filme político porque elige distanciarse
de las motivaciones del sujeto retratado y
de los imperativos de la actualidad. Es la
elección de un director que nos dice: no es
por allí, una vez más te dejaste llevar por la
aventura… y sin embargo, no cesa de su-
mirnos en ella, estableciendo un perpetuo
viaje de ida y vuelta entre la anécdota y el
sentido de la anécdota. Mirar ese recorrido
por el centro de La Paz como un preparati-
vo para el “plato fuerte” – el mitin, la ova-
ción – es mirarlo con los ojos de la comodi-
dad del filme de aventura. Mirarlo como un
hecho importante en sí mismo, como un

acontecimiento incluso más importante que
el mitin y la ovación, es pasar al registro de
una mirada más atenta al sentido que a la
apariencia.

Landes consigue de este modo elaborar un
sincero retrato emocional y político de Boli-
via. Un retrato marcado por el racismo, la
fuerza militar, el sindicalismo cocalero y la
sencillez de un líder. El rigor adusto de la pla-
na mayor del ejército reunida en un coliseo
de deportes en el que Evo habla de la subor-
dinación de las Fuerzas Armadas al poder ci-
vil es un logro notable del filme. Los militares
latinoamericanos, tema entre los temas, apa-
recen aquí retratados en toda su dudosa so-
lemnidad.

Que la decepción del Evo político fuese
análoga a la del espectador de filmes de
aventura confirmaría el parentesco del cine
militante con el de entretenimiento. Aquí no
se trata ni de lo uno ni de lo otro. Algo
quizás de exotismo, algo de viaje a lo
desconocido, puede ser. Ese sería el lado
de "mirada blanco mestiza" del filme.
Mirada que aporta, además de eficiencia
narrativa, una dosis suficiente de
admiración y de curiosidad por el sujeto
retratado. El chapuzón que Evo se da en el
río es uno de los logros de esa curiosidad.
Un chapuzón que vuelve entrañable, casi
familiar, la militancia que Evo hubiera
querido retratar con consignas.

ESTRENO
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Cocaleros: leyendo propaganda, cosechando hojas, hablando ante la multitud. Fotos de Jorge Manrique Behrens.

Cocalero: filme político y filme de aventura

¿Qué aspectos de Evo Morales buscó 
reflejar?
Evo es el primer presidente indígena que lle-
ga al poder en Bolivia. Sin embargo, su for-
ma política de ser reivindica una tradición
más mestiza. O sea, Evo no se viste con plu-
mas y poncho. Evo se viste con jeans y za-
patillas, se pone la camiseta del Real Ma-
drid. Reivindica, quizás, una tradición más
mestiza. Lo interesante de eso es que, al fin
y al cabo, Bolivia sólo tiene futuro en el mes-
tizaje, como la mayoría de la región. Bolivia
nunca va a ser totalmente indígena. Bolivia
nunca va a ser totalmente blanca o europea.
Bolivia sólo tiene futuro en el mestizaje y, de
alguna manera, Evo representa eso. Te das
cuenta en el documental de que él usa el es-
pañol antes que cualquier cosa, no habla el
aymara o el quechua fluidos. El llega al po-
der con un discurso más sindicalista nacio-
nalista que indigenista. Y eso para mí fue la
parte más interesante de la historia.

Teniendo en cuenta que se trata de un
personaje público muy importante,
¿cómo fue el rodaje y qué particularida-
des tuvo?
Lo interesante es que cuando yo llegué a Bo-
livia, el 1º de octubre de 2005, Evo Morales
era una figura importante pero tampoco era
tan conocido. Y en ese momento sólo estaba
viajando en un auto por su país con su chofer
Javier (que es un personaje en el documental)
y su secretaria Janet. Y el viaje era hasta tran-
quilo, digamos, y pequeño. Dos meses des-
pués, se volvió en un convoy de treinta autos,
con prensa a todos lados del mundo. Empezó
muy pequeño y creo que eso es lo interesan-
te. Recuerdo que cuando yo estaba buscan-
do financiación para comprar un equipo e ir a
filmar, andaba en mis reuniones con una hoja
impresa de la cara de Evo porque en ese mo-
mento nadie sabía quién era. Sólo tres meses
después, el tipo estaba en la portada del New
York Times, del L.A. Times, etcétera.

¿Coincide con la opinión de buena parte
de la opinión pública de que el hecho de
que  Evo Morales haya vivido en la pobre-
za le permite tener mayor sensibilidad 
política?

Bolivia es el país más pobre de Sudamérica
y Evo representa a esa mayoría. Sin dudas,
romper los tabúes raciales, económicos y
sociales que se tuvieron que romper para
que Morales llegue al poder es un paso im-
portante en el país y en la región. Y yo espe-
ro que, a través de los años, sea también im-
portante que el discurso de un futuro presi-
dente en la campaña ya no sea una discu-
sión racial, de origen, de color de piel o de
idiomas, sino más bien de ideas.

Existe una disputa entre Washington, que
históricamente buscó erradicar la hoja de
coca, y los cocaleros, que defienden su
derecho al cultivo de la planta. ¿Cómo
está reflejada esta problemática en su
documental?
Más que nada de una manera muy huma-
na. Una de las coprotagonistas de la histo-
ria es Leonilda Zurita. El documental entre-
teje dos historias. Por un lado, tiene la his-
toria personal e íntima de Evo y, por otro la-
do, tiene a Leonilda, que sirve como guía al
mundo sindical cocalero que es la base de
poder de Evo. Lo que se ve en el documen-
tal es que Evo nace de la violencia esta-
dounidense en la temática de las drogas en
Bolivia. Evo es un hijo de la violencia nor-
teamericana que se ha llevado a cabo en la
lucha contra las drogas en Bolivia. Para de-
cirlo rápidamente: hay indígenas aymaras y
quechuas desparramados por el monte a
principios de los ’80 buscando mejorar su
calidad de vida plantando coca, que paga
quizás un poquito más que una piña o una
naranja en la selva del Chapare en Cocha-
bamba. Los norteamericanos deciden re-
solver su problema de consumo local a tra-
vés de erradicar la hoja de coca en un lu-
gar remoto. Llevan a cabo una erradicación
bastante violenta que causa que esta gen-
te trascienda o se muera. O sea, se empie-
zan aglutinar, a formar, a educar, a preparar
y a organizar. Eventualmente, veinte años
después ponen a uno de ellos en la presi-
dencia de la República. Entonces, yo no
quiero caer en frases de cajón, pero lo que
no te mata te hace más fuerte, que es un
poco lo que pasó en este caso. Estas polí-
ticas antidrogas de erradicación forzosa en
el Chapare llevaron a los cocaleros a orga-
nizarse en un sindicato que los ayudaba a
sobrevivir y los protegía. Este sindicato qui-
zá nunca hubiese llegado a organizarse si
no fuese por la violenta represión nortea-
mericana.

(Entrevista originalmente publicada 
en Página 12).

EN COCALERO EL DIRECTOR ALE-
JANDRO LANDES CONSIGUE ELA-
BORAR UN SINCERO RETRATO EMO-
CIONAL Y POLÍTICO DE BOLIVIA.

Habla Alejandro Landes: “Evo representa el mestizaje”
ALEJANDRO LANDES ESTARÁ EN
PERSONA EN LECCIÓN DE CINE
EN OCHOYMEDIO, LA FLORESTA
EL SÁBADO 5 DE ABRIL A LAS
16:00 P.M. AQUÍ ALGUNAS DE SUS
OPINIONES SOBRE SU PELÍCULA.



Los entreactos
del espectáculo

Por José Padilha *

Edificio Master es un excelente filme que
debe ser visto por todos aquellos interesa-
dos en la capacidad que tiene el ser humano
de hacer la vida soportable, aun cuando
habita en un pequeño departamento de una
sola estancia en un edificio de clase media
baja en Copacabana. Al montarlo, Eduardo
Coutinho optó por usar un buen número de
entrevistas con personas extrañas y con difi-
cultades emocionales; y por esto mismo hizo
un filme capaz de hacer pensar al especta-
dor sobre la naturaleza humana y a reír con
las estrategias que las personas usan para
lidiar con la tensión entre su realidad y la
necesidad de hacerla aceptable. 

Sin embargo no es ahí donde reside el valor
de Edificio Master. Así como en los otros
filmes de Coutinho, este también sirve como
punto de partida para una reflexión sobre la
naturaleza del cine documental. Durante un
debate en el PUC de Río, en ocasión del
Documenta 2002, Coutinho afirmó que no le
interesa si sus personajes dicen o no la ver-
dad, pues lo que cuenta es su encuentro con
ellos. Al escuchar tal afirmación, Albert
Maysles, uno de los documentalistas más
grandes de Norteamérica protestó. Dijo que
estaba en desacuerdo, y que para él era de
extrema importancia saber si sus personajes
decían o no la verdad. Se creó un clima de
tensión que el moderador se apresuró a
aliviar atribuyendo la discordancia a un error
de traducción, mismo que no ocurrió. Al hac-
erlo, privó al público de un debate que
podría esclarecer aún más la naturaleza de
Edificio Master.

Existen varias formas de clasificar los docu-
mentales. Una de ellas, según yo, la más
importante, es respecto a la pretensión epis-
temológica del documentalista, es su inten-

ción de crear o no una representación cine-
matográfica verdadera de la realidad que
documenta. ¿Porqué es que Albert Maysles
busca la verdad en sus filmes y entrevista-
dos y Coutinho no? La respuesta es simple:
Porque Maysles hace documentales para
contar historias objetivas. Así pues, lo que
une a los personajes de Maysles es el hecho
de haber vivido una única y misma cadena
de eventos que existe más allá del filme, y
que el documentalista pueda usar para
intentar juzgar si sus personajes dicen o no
la verdad. Coutinho por otro lado, no tiene
este problema: sus filmes no cuentan histo-
rias objetivas, no intentan documentar
hechos que existan más allá del encuentro
del documentalista con sus entrevistados.
Así, queda claro que los problemas que
Coutinho y Maysles tienen al dirigir un docu-

mental son de órdenes muy diferentes.
Edificio Master no cuenta una historia, pre-
tende revelar aspectos de la naturaleza
humana, y en este caso una mentira puede
ser valiosa.

Edificio Master revela también otro aspecto
importante sobre los filmes recientes de
Coutinho. Tome, por ejemplo, Os carvoeiros
(dirigido por Nigel Noble) y proyéctela sin
sonido. Al final de la proyección, aun no
habiendo escuchado entrevista alguna,
usted tendrá una buena idea sobre cómo
viven los trabajadores del carbón. Esto
porque el señor Noble entiende el cine como
una forma de contar historias visualmente.
Ahora proyecte Edificio Master sin sonido.
Si usted no es especialista en lectura de
labios, al final del filme habré entendido muy

poco. Esto es porque en los filmes de
Coutinho la información visual es secundaria
y sólo tienen sentido en el contexto de lo que
está siendo dicho. Una vez más, Nigel y
Coutinho también lidian con problemas dis-
tintos al dirigir un filme. Ahora, al renunciar a
la doble tarea de representar una verdad
objetiva y de crear formas visuales capaces
de transmitir informaciones, Coutinho basa
sus filmes exclusivamente en su gran habili-
dad para realizar entrevistas, editándolos
con pocos planos de cobertura y muchos
cortes discontinuos. Si usted no cree que se
puedan hacer buenos filmes así, ¡vale la
pena apreciar Edificio Master en el cine! 
(*) Realizador brasileño. Director de Bus
174 y Tropa de élite, reciente ganadora del
Oso de oro en la Berlinale. Reproducido con
autorización del autor.

Vista desde el Edificio Master, en la cinta de Eduardo Coutinho. Foto cortesía Video Filmes.

Por Rafael Barriga

La idea de seguir a un candidato presiden-
cial, con acceso total a las actividades de
campaña y sus momentos íntimos, no es nue-
va en el cine. Dos ejemplos clave: Primary
(1960) de Robert Drew, vio de cerca las cam-
pañas de John Kennedy y Hubert Humphrey
en las primarias estadounidenses. La pieza
se convirtió en filme seminal del “Direct Cine-
ma” norteamericano. En 1974, une partie de
campagne (1974) de Raymond Depardon. El
cineasta anduvo en la campaña del gaullista
Valery Giscard D’Estaing, en Francia. Gis-
card no permitió que el producto final de su
película sea visto, y solo 28 años después tu-
vo su estreno comercial.

En 2002, Joâo Moreira Salles, logró que Luiz
Inacio Lula da Silva le permita estar entre los
bastidores de sus actividades, en los entreac-
tos –ergo el título del filme–, de la campaña
que a la postre terminaría eligiéndolo presiden-
te de Brasil, luego de tres intentos frustrados. 

En el documental, vemos a Lula en aquellos
momentos relativamente íntimos: recortándo-
se la barba en una peluquería paulista, pre-

parando discursos con sus asesores, hablan-
do con ellos sobre experiencias políticas pa-
sadas y, emotivamente, recibiendo los resul-
tados de las elecciones triunfantes. En cada
escena Lula va emitiendo partes de su idea-
rio y de su experiencia.

Aquellas palabras, bastidores y entreactos,
revelan mucho sobre este documental. Am-
bas se refieren a un ambiente de espectácu-
lo, pero de aquella parte del show que no es
visto por el público. Eso que se da detrás de
las cortinas de un teatro, aquellos secretos
de producción. Salles se limita a presentar
solo eso. Ninguna imagen, ni gesto, ni discur-
so oficial. En esa lógica de espectáculo en la
que el filme se desenvuelve, vemos entonces
la dinámica de una producción real: el gran
protagonista, el actor estrella es sin duda Lu-
la; existen unos guionistas y directores que
están encarnados en los asesores principa-
les de Lula, sobre todo Duda Mendoça, el je-
fe estratega que sabe qué debe decir el per-
sonaje, en qué momento y de qué forma; un
productor, en este caso José Dirceu, el otro
fundador del Partido dos Trabalhadores, que
cierra y abre las puertas, firma los contratos,
busca el patrocinio, y hasta cuestiona la con-

fianza del equipo de Salles. Y están también
los personajes secundarios, importantes en
toda producción: la señora de Lula, los otros
asesores y acompañantes, entre otros. Y co-
mo gran coro griego, que está allí, en alguna
parte, como gran artífice del personaje, está
la brava gente brasileña, el pueblo, el sobe-
rano que se manifiesta, lo vemos al final, ma-
sivamente a favor de su líder.

Entreatos es, entonces, una especie de
“making of” de una enorme producción, que
bien puede titularse “Lulinha Paz e Amor”. Es
que en Entreatos tenemos el documento de
la construcción de un enorme personaje, uno
que cambió el overol de obrero por el traje de
diseñador; aquel que, en aras de ganar la
presidencia del país más grande del conti-
nente, modificó su discurso combativo de iz-
quierdas, su imagen de sindicalista enemigo

de la propiedad privada, para convertirse en
el articulador del Brasil profundo, el gran
conciliador que llevaría al Brasil a un nuevo
día. Es verdad: vemos a un Lula de carne y
hueso, contando las privaciones de su época
de obrero metalúrgico. Sentimos el heroísmo
del nordestino que venció la pena y el que-
branto para convertirse en el líder más impor-
tante de la historia reciente de Brasil y tal vez
del continente. Pero en el proceso de pre-
producción –ese que no podemos ver en En-
treatos– el personaje fue modificándose,
reinventándose, creciendo, sacándose una
piel vieja y vistiéndose de una nueva. En es-
tos bastidores que revela Salles, sin embar-
go, vemos que el fin justificó los medios, y ve-
mos a un personaje multidimensional, dema-
siado inteligente para dejar de ser quien real-
mente es, brillantemente caracterizado, y be-
llamente fotografiado.
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DOCUMENTALES BRASILEÑOS: TODO ES VERDAD

Una mentira puede ser valiosa
EDIFICIO MASTER, DEL MAESTRO
DEL DOCUMENTAL BRASILEÑO
EDUARDO COUTINHO, ES UNA
COLECCIÓN DE HISTORIAS SUB-
JETIVAS.

“Lulinha Paz e Amor” retratado entre los bastidores de su gran espectáculo. Foto cortesía Video Filmes.

VENTURA MALL TUMBACO LA FLORESTA

ENTREATOS DE JOÂO MOREIRA SALLES REVELA LAS INTIMIDADES DE LA
CAMPAÑA DE 2002 DE LUIZ INACIO LULA DA SILVA.



Por Andrés Barriga

Comienza con rastros de una época que se
presenta como distante. Los protagonistas
todavía están (tratando de recordar). ¿Quié-
nes están en esas fotos de huelgas, en esas
películas de masas inconformes? Lula apare-
ce desde el inicio, es el líder de las manifes-
taciones, de las reuniones sindicalistas. Pero
lo apresaron y mientras estuvo en la cárcel su
madre murió. Lo dejaron salir para el entierro.
Lloró y luego se lo llevaron de vuelta. El rela-
to está hecho de recuerdos. 

Los personajes, antiguos obreros de las fá-
bricas metalúrgicas, se emocionan frente a
Eduardo Coutinho. El rodaje de Peões se lo
realizó en los 30 días que precedieron la
elección de Lula a la presidencia de Brasil.
“Yo le dije a Lula que ya había perdido tres
veces las elecciones. También le dije que
Allende había perdido tres elecciones, y me
dijo, ¿entonces también puedo ganar? Sí, pe-
ro a Allende lo mataron”, cuenta un obrero
riéndose. La familia de los obreros, la que
queda, comenta también sobre aquellas
huelgas del 79 y 80. Hablan del miedo que
tenían, de la importancia que representaba
en sus vidas la política y del orgullo o des-
confianza que les procuraba. Finalmente la
política no es un oficio, es una pasión coope-
rativa sobre el compartir. La política es inde-
pendiente del trabajo o profesión, mejor, for-
ma parte de todo ello. Para ellos la política
era el cotidiano, era su propio espacio. Salía
de la factoría, mi mujer hubiera querido que
regrese a la casa pero yo me iba a las reunio-
nes del sindicato y regresaba tarde. ¿Apoyas
a tu esposo? Lo apoyo. Deben luchar para
cambiar todo esto.

Coutinho halla su filme en la efectuación de
los procesos políticos de los obreros metalúr-
gicos de fines de los 70 y comienzos de los 80
en Sao Paulo. Pero a toda esta indagación de
memoria en el recuerdo y en los rastros visi-

bles de esa época la ubica en la voluntad de
un mejor futuro, esperanza depositada simul-
táneamente al rodaje, en las urnas del 2002.

El recuerdo no es nostalgia cuando se inscri-
be en un devenir. El recuerdo puede ser un
motor o ser un elemento de lucha. Recordar
no se opone a olvidar, sino a regalar la memo-
ria al enemigo. Una elección presidencial casi
nunca representa el portal de un devenir, pero
Peões funciona desde allí. Desde la cresta de
esa ola que pretende arrasar con el ultraje y la
humillación. Es la irrupción en el presente de
esa voluntad de ser otros, de tomar al destino
antes que su corriente nos lleve. 

Lo sorprendente de Peões es que se sirve
del pasado como agente propulsor, y no co-
mo elemento nostálgico. Los testimonios de
los obreros hablan simbólicamente más del
contexto con el que Lula llega al poder que
del tiempo que le precede. La facultad del
arte es justamente, como decía Deleuze, po-
der embarcarse en el devenir de un proceso,
en el transcurso de la irrupción de un evento,
y no limitarse a la efectuación de los aconte-
cimientos consumados. Para eso está la his-
toria, y el cine no es historia.

Una vez más cabe decir que la evocación
del pasado bajo ninguna forma incluye un

desplazamiento hacia atrás o viaje tempo-
ral, aquello implicaría olvidarnos: nuestro re-
corrido, nuestro lugar y nuestra afirmación
en ellos. El recuerdo solo encuentra su cabi-
da en el presente y en las interferencias que
a este destina.

Finalmente, el carácter épico de los eventos
vividos por los obreros de Brasil siempre han
estado allí, cualquiera podía escarbar en ese
recuerdo grande de la lucha proletaria. La
característica de Peões es que la evocación
cobra importancia cuando los momentos son
de cambio.

NOTAS SOBRE PEÕES,
DOCUMENTAL DE 
EDUARDO COUTINHO.

Por David Canby *

La sistemática devastación de la selva tropical
brasileña, en aras del progreso y del desarro-
llo, que podría cambiar la ecología del hemis-
ferio, es el tema de Iracema, un semidocu-
mental dirigido por Jorge Bodanzky y Orlando
Senna, realizado en 1975. Iracema se ha es-
trenado en Nueva York en 1982. En Brasil ape-
nas pudo ser visto en 1985, luego de años de
una dictadura que censuró la película. 

El trillado sueño brasileño de una gran auto-
pista trans-amazónica, y de su construcción,
es el antecedente de la historia contada por
Bodanzky y Senna. Iracema, una pequeña ni-
ña indígena, que parece un poco mayor de los
catorce años que dice tener y tiene una cara
de un delicado ángel marrón, deja su casa
ubicada en medio de la selva adentro, para
llegar a la ciudad de Belem. Allí, en la tierra de
la abundancia –radios a pilas, amuletos plás-
ticos, festivales callejeros, moteles y comidas–
decide vestirse con poca ropa y se convierte
en prostituta. Belem es, de todas maneras, un
mercado de compra y venta. Pronto, decep-
cionada por la vida en la ciudad, Iracema co-
noce a Tiao, un camionero pragmático e inde-
pendiente, que se gana la vida con el comer-
cio de ida y vuelta entre la civilización y lo sal-
vaje. “Creo en un futuro de riqueza y progreso
en Brasil” dice Tiao con sarcasmo. El paisaje
brasileño que recorren Tiao e Iracema, mien-
tras tanto, está siendo destruido por inversio-
nistas oportunistas, tierras abandonadas y bu-
rócratas corruptos. Las selvas se destruyen, la
vida animal es asesinada, y la población indí-
gena dejada a su suerte, entre la miseria y la
desesperación. Aquello se constituye en el
destino de Iracema.

Bodanzky y Senna (quien ejerció por varios
años, durante el presente gobierno brasileño
de Luiz Inacio Lula da Silva, el cargo de Secre-

tario Nacional del Audiovisual), otorgan a sus
dos personajes principales una suerte de fres-
ca compasión, como si desarrolarlos más pu-
diera trivializarlos. Tiao, muy bien interpretado
por Paulo Cesar Pereio es cruel, pero no infun-
de malicia. Es un realista. Ha visto demasiadas
niñas indígenas como Iracema, de modo que
no se conmueve con su situación. Cuando se
cansa de su compañía, él simplemente la saca
del camión, en la mitad de la selva, y continúa
su periplo. Luego de varios meses en la carre-

tera, la que una vez fue la hermosa y festiva
Iracema, ha perdido ya algunos dientes y es
ahora una muchacha flemática, con una gran
habilidad para adaptarse a cada nueva humi-
llación. No tiene idea de que el mundo puede
ser diferente a eso. Edna de Cassia, brinda
una excepcional interpretación: es una víctima
que no sabe que es víctima.

Iracema es una película furiosa. Jorge Bo-
danzky y Orlando Senna (que contaron con

la colaboración de Wolf Gauer en la direc-
ción) expresan gran frustración y pesismis-
mo. Para ellos el presente y el futuro de Bra-
sil están dominados por la pobreza y la ex-
plotación. La cámara, sin embargo, mira todo
desde cierta distancia, tal como Iracema ve
el mundo. No es hasta el último fotograma,
en que nos damos cuenta de toda la rabia y
la congoja de los realizadores. (*) Original-
mente publicado en NY Times, en septiem-
bre de 1986.
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Trabajadores en pie de lucha, en Peões de Eduardo Coutinho. Foto cortesía Video Filmes.

Evocación de unas huelgas

Iracema se 
adapta 
a otra 
humillación

IRACEMA ES UNA PELÍCULA FURIO-
SA, Y MEZCLA CON GRAN NATURA-
LIDAD EL DOCUMENTAL Y LA FIC-
CIÓN.

Un clásico del cine brasileño. El semi documental Iracema. Foto cortesía Video Filmes.
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CARTELERA

LOS PARAGUAS DE CHERBURGO
(Les Parapluies de Chebourg)
(Francia, 1964, 91 minutos) Dirigida y escrita por
Jacques Demy. Protagonizada por Catherine
Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon, Marc
Michel. Presentada gracias a la Alianza Francesa.
Formato video digital. Recomendada para
mayores de 12 años.

LA BAHÍA DE LOS ÁNGELES
(La Baie des Anges)
(Francia, 1962,89 minutos) Dirigida y escrita por
Jacques Demy. Protagonizada por Jeanne
Moreau, Claude Mann, Paul Guers, Henri Nassiet,
Henri Certes, Nicole Chollet. Presentada gracias a
la Alianza Francesa. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

LAS SEÑORITAS DE ROCHEFORT
(Les Demoiselles de Rochefort)
(Francia, 1966, 120 minutos) Dirigida y escrita por
Jacques Demy. Protagonizada por Catherine
Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux,
Jacques Perrin. Presentada gracias a la Alianza
Francesa. Formato video digital. Recomendada
para mayores de 12 años.

PIEL DE ASNO
(Peau d’Ane)
(Francia, 1970, 89 minutos) Dirigida y escrita por
Jacques Demy. Protagonizada por Catherine
Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin, Micheline
Presle. Presentada gracias a la Alianza Francesa.
Formato video digital. Recomendada para
mayores de 12 años.

LOLA
(Francia, 1960, 85 minutos) Dirigida y escrita por
Jacques Demy. Protagonizada por Anouk Aimée,
Marc Michel, Elina Labourdette. Presentada
gracias a la Alianza Francesa. Formato video
digital. Recomendada para mayores de 12 años.

JACQUOT DE NANTES
(Francia, 1991, 118 minutos) Dirigida y escrita por
Agnès Varda. Protagonizada por Philippe Maron,
Edouard Joubeaud, Laurent Monnier, Brigitte de
Villepoix, Daniel Dublet. Presentada gracias a la
Alianza Francesa. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

COCALERO
(Bolivia, 2007, 86 minutos) Dirigida por
Alejandro Landes. Distribuida por Cabeza
Hueca. Formato: 35mm y video digital HD.
Recomendada para mayores de 12 años.

PETRÓLEO SANGRIENTO
(There Will Be Blood)
(Estados Unidos, 2007, 158 minutos) Dirigida y
escrita por Paul Thomas Anderson.
Protagonizada por Daniel Day-Lewis, Paul Dano.
Distribuida por Buena Vista International
(Importadora El Rosado). Formato 35mm.
Recomendada para mayores de 15 años.

PAÍS DE CINCO
(Ecuador, 5 capítulos de 45 minutos cada uno,
2001) Creado y realizado por Gustavo Pareja,
Diego Araujo, Hanne-Lovise Skartveit.
Protagonizada por Cristina Almeida, Pamela
Bravo, Mariela Condo, Santiago Sierra, Fabia?n
Siguencia. Presentada gracias a Luna-Media
Films.

ESTRENOS
Documental sobre Evo Morales. Hijo de la
guerra norteamericana contra las drogas,
un indio aymara llamado Evo, acompañado
por una tropa de cocaleros, atraviesa los
Andes y el Amazonas en jeans y zapatillas
encabezando una contienda histórica para
convertirse en el primer presidente
indígena de Bolivia.

Una historia sobre la familia, la avaricia, la
religión y el petróleo, que gira en torno a un
magnate de Texas de comienzos del siglo
XX, en los primeros años del negocio del
petróleo. El magnate intentará adueñarse
de un yacimiento enfrentándose al
predicador Eli Sunday. Basada en la novela
de Upton Sinclair “Petróleo”, escrita en
1927.

Cinco chicos ecuatorianos están a punto
de graduarse del colegio. ¿Cómo son sus
vidas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué
les preocupa ¿Qué les alegra? País de
cinco documenta las actividades diarias
de estos cinco adolescentes, de orígenes
muy diversos, para dar a conocer su
manera de pensar, su forma de ver la
vida, de relacionarse con sus amigos y
con su familia.

Geneviève Emery, cuya madre tiene una
tienda de paraguas, ama a Guy Foucher.
La Sra. Emery se opone al idilio de su hija
con el joven mecánico. El Ejército llama a
Guy a prestar servicio militar en la guerra
de Argelia. Geneviève se entrega a él
antes de su partida y queda embarazada.
Guy da noticias rara vez.

Jean llega a Niza. En el casino, descubre
el juego y a una jugadora, Jackie. Surge
entre ellos la fascinación y la pasión. ¿Del
uno por el otro o por el juego? Jean, un
poco novato aún, lleva a cabo su
educación sentimental. Jackie juega.

Delphine y Solange son dos hermanas
mellizas de 25 años, preciosas y
espirituales. Delphine, la rubia, da clases
de baile y Solange, la pelirroja, da clases
de solfeo. Las hermanas viven inmersas en
la música como otros viven en la luna y
sueñan con encontrar el gran amor a la
vuelta de la esquina. 

Una princesa, aconsejada por su Hada,
rechaza el amor de su padre huyendo
oculta bajo una piel de asno, de la que se
despoja algunas veces cuando se
encuentra sola en su cabaña. Un Príncipe
la descubre y se enamora de ella.

Lola, bailarina de cabaret, educa a su hijo,
cuyo padre, Michel, se marchó siete años
atrás. Lola le espera, canta baila y
eventualmente ama a los marinos de paso.
Roland Cassard, un amigo de infancia con
quien se encuentra de nuevo por
casualidad, se enamora perdidamente de
ella. Pero Lola espera a Michel.

Érase una vez un niño que creció en un
taller en el que a todo el mundo le gustaba
cantar. Corría el año 1939, el niño tenía
entonces 8 años y le encantaban las
marionetas y la opereta. Más tarde quiso
hacer cine, pero su padre lo obligó a
estudiar mecánica ... Un film sobre
Jacques Demy y sus recuerdos.

EDIFICIO MASTER
(Brasil, 2002, 110 minutos) Dirigida y escrita por
Eduardo Coutinho. Presentada por la Embajada
de Brasil en Ecuador. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

RAICES DO BRASIL
(Brasil, 2004, 146 minutos) Dirigida por Nelson
Pereira dos Santos. Escrita por Ana de Hollanda,
Miucha y Nelson Pereira dos Santos. Presentada
por la Embajada de Brasil en Ecuador.Formato
video digital. Recomendada para mayores de 12
años.

IRACEMA, UMA TRANSA
AMAZÔNICA
(Brasil, 1974, 45 minutos) Dirigida por Jorge
Bodansky y Orlando Senna. Escrita por Jorge
Bodansky y Hermano Penna. Presentada por la
Embajada de Brasil en Ecuador. Formato video
digital. Recomendada para mayores de 12 años.

O PRISIONEIRO DA GRADE DE
FERRO
(Brasil, 2004, 124 minutos) Dirigida y escrita por
Paulo Sacramento. Presentada por la Embajada
de Brasil en Ecuador. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

ENTREATOS
(Brasil, 2004, 117 minutos) Dirigida y escrita por
Joâo Moreira Salles. Presentada por la
Embajada de Brasil en Ecuador. Formato video
digital. Recomendada para mayores de 12 años.

JUSTICIA
(Brasil, 2004, 107 minutos) Dirigida y escrita por
María Augusta Ramos. Presentada por la
Embajada de Brasil en Ecuador. Formato video
digital. Recomendada para mayores de 12 años.

NELSON FREIRE
(Brasil, 2003, 102 minutos) Dirigida por Joâo
Moreira Salles. Escrita por Felipe Lacerda y
Joâo Moreira Salles. Presentada por la
Embajada de Brasil en Ecuador. Formato video
digital. Recomendada para mayores de 12 años.

PEÔES
(Brasil, 2004, 85 minutos) Dirigida por Eduardo
Coutinho. Presentada por la Embajada de Brasil
en Ecuador. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

DOCUMENTAL BRASILEÑO
Un edificio en Copacabana, a una cuadra
de la playa. Doscientos setenta y seis
apartamentos. Quinientos moradores.
Eduardo Coutinho se adentran en varios
apartamentos, filmará la vida de la gente.

El historiador Sergio Buarque de Hollanda
es retratado por el lente de Nelson Pereira
dos Santos. El historiador vivía inmerso en
el universo de sus libros, y dejaba su
ventana siempre abierta para escuchar los
ruidos de la calle y las ideas de los otros.

Iracema, una muchacha salida de un
pueblo amazónico, luego de ser prostituta
en Belem, se conoce con el camionero Tiao
Brasil Grande. Su relación va a ser
conflictiva. Los alrededores hablan de la
miseria de Brasil.

Un año antes de la desactivación de la
Casa de detención de Carandiru, los
presos aprenden a utilizar cámaras de
video y documentan la vida cotidiana de la
cárcel más grande de América Latina.

Del 25 de septiembre al 28 de octubre de
2002, el pequeño equipo realizador de esta
película siguió a Luiz Ignacio Lula da Silva,
candidato a la presidencia de Brasil, para
filmar los bastidores de la campaña política
de Lula.

Un tribunal de justicia en Río de Janeiro.
Los defensores públicos, los jueces, los
acusados y acusadores, y aquellos que
están solo de paso. Es el teatro social de
las estructuras de poder en Brasil. Un
“filme de tribunal”.

Uno de los más grandes pianistas vivos,
Nelson Freire, es retratado por la cámara
de Salles. Detrás y delante de los
escenarios, en casa, estudiando música:
Freire es un gran trabajador.

Una mirada a los trabajadores que en 1979
fueron parte de una gran huelga general
metalúrgica, que fue liderada por Lula. Las
entrevistas fueron realizadas durante la
campaña electoral que finalmente fue
ganada por Lula.

JACQUES DEMY: EL ENCANTADOR

ESAS NO SON PENAS
(Ecuador, 2006, 87 minutos) Dirigida por Anahí
Hoeneisen y Daniel Andrade. Escrita por Anahí
Hoeneisen. Protagonizada por Anahí Hoeneisen,
Amaia Merino, Francisca Romeo, Paquita Troya,
Carolina Valencia. Distribuida por La Maquinita.
Formato 35mm.

ACROSS THE UNIVERSE
(Estados Unidos, 2007, 133 minutos) Dirigida por

Julie Taymor. Escrita por Dick Clement, Ian Le
Frenais. Protagonizada por Evan Rachel Word,
Jim Sturgess, Joe Anderson, Bono, Joe Cocker.
Distribuida por Sony Pictures Corp.
(Emprocinema). Formato 35mm. Recomendada
para mayores de 10 años.

NOLA DARLING
(She’s Gotta Have It)
(Estados Unidos, 1986, 100 minutos) Dirigida y
escrita por Spike Lee. Protagonizada por Tracey
Camila Jones, Tommy Redmond Hicks, John
Canada Terell, Spile Lee, Joie Lee. Presentada
gracias al AFI. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

HAMLET
(Kenneth Branagh’s Hamlet)
(Reino Unido, 1996, 246 minutos) Dirigida y
escrita por Kenneth Branagh. Protagonizada por
Kenneth Branagh, Julie Christie, Derek Jacobi,
Jack Lemmon, Charlton Heston, Richard
Attenborough, Gerard Depardieu, Sir John
Gielgud. Presentada gracias al AFI. Formato video
digital. Recomendada para mayores de 15 años.

ESPECIALES
Cinco mujeres quiteñas, amigas de la
adolescencia, deciden volverse a ver al
cabo de 14 años. En ese encuentro,
tejerán un tapiz de emotividades que
estallan en la mitad de la rutina.

Musical romántico ambientado en los
años 60 del siglo XX en la época de los
años turbulentos de las protestas contra
la guerra, la exploración mental y el
rock’n roll, con 33 canciones de Los
Beatles. La historia gira en torno a
institutos y universidades en
Massachusetts, Princeton y Ohio, y se
traslada desde los muelles de Liverpool
hasta la psicodelia creativa de
Greenwich Village en Nueva York.

Una joven afroamericana no acaba de
decidirse entre sus tres pretendientes,
pero se niega a renunciar a ellos. El
primer film de Spike Lee –escrito, dirigido
y editado por él–, es una brillante
comedia de tono semidocumental,
filmado en blanco y negro y con algunas
escenas en color.

Hamlet, el príncipe de Dinamarca, regresa
a su hogar para encontrarse con que su
padre, el rey, ha sido asesinado, y que su
madre se va a casar con su tío. En una
revelación descubre que su tío, al que
siempre ha odiado, asesinó a su padre. A
partir de entonces urdirá una trama
bañada en sangre y violencia cuyo objetivo
último será la venganza.

Tumbaco La Floresta

Venga y tómese un café acompañado de suculentos bocadillos en las
cafeterías de OCHOYMEDIO.



ÉXITOS DE LOS EDOC
EL CORAZÓN
(Colombia, 2006, 80 minutos) Dirigida por Diego
García Moreno. Presentada gracias a la
Corporación Cinememoria. Formato: video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

MI PADRE EL TURCO
(Alemania, 2006, 90 minutos) Dirigida por Marcus
Vetter. Presentada gracias a la Corporación
Cinememoria. Formato: video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

TODO BUEN MATRIMONIO EMPIEZA
CON LÁGRIMAS
(Reino Unido, 2006, 61 minutos) Dirigida por
Simon Chambers. Presentada gracias a la
Corporación Cinememoria. Formato: video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

TÚ SANGRE
(Ecuador, 2005, 71 minutos) Dirigida por Julián
Larrea. Presentada gracias a la Corporación
Cinememoria. Formato: video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

MR. CORTISONE HAPPY DAYS
(Los días felices del Sr. Cortisone)
(Israel, 2004, 85 minutos) Dirigida por Yamin
Alizim. Presentada gracias a la Corporación
Cinememoria. Formato: video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

Un diagnóstico sobre la sociedad
colombiana, valiéndose de las reflexiones de
un cirujano, un filósofo, un artista plástico
irreverente, de sus propios recuerdos y
especulaciones y de algunas estadísticas
impactantes.

Un viaje muy personal hacia el reencuentro
del director con su padre en Turquía y hacia
la reconciliación con su pasado. Imágenes
del pasado y del presente van fundiéndose
mientras los personajes de esta historia van
descubriéndose.

Muchas veces el otro es aquel que mejor
puede retratarnos. El director de este filme
acompaña a dos amigas bengalíes a
quienes frecuenta en Inglaterra, en la
resolución de un dilema cultural y
generacional: ¿quieren o no casarse con los
maridos que sus padres han elegido para
ellas?

En la selva amazónica, miembros de la
comunidad Shuar y colonos mestizos se
disputan la alcaldía. En estas elecciones, no
solo está en juego la ideología sino también
el territorio, la autonomía y la identidad.

Shlomi Shir tiene 30 anos y padece cáncer a
la tiroides. El área de aislamiento del hospital
donde recibe un tratamiento de yodo
radioactivo se ha convertido en su locación
cinematográfica. Pasando constantemente
detrás y delante de la cámara, él está
convencido del poder del cine para traer un
final feliz a su historia.
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CARTELERA

LA CARNE ES DÉBIL
(Brasil, 54 minutos) Producido por el Instituto
Nina Rosa. Presentado gracias a Protección
Animal Ecuatoriana. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 16 años.

NO MATARÁS
(Brasil, 65 minutos) Producido por el Instituto
Nina Rosa. Presentado gracias a Protección
Animal Ecuatoriana. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 16 años.

TERRAQUEOS
(Earthlings) (Estados Unidos, 2003, 95 minutos)
Dirigida por Shaun Monson. Presentado gracias a
Protección Animal Ecuatoriana. Formato video
digital. Recomendada para mayores de 16 años.

I AM AN ANIMAL
(Estados Unidos, 2007, 72 minutos)
Dirigido por Matthew Galkin y PETA. Presentado
gracias a Protección Animal Ecuatoriana. Formato
video digital. Recomendada para mayores de 16
años.

HOMBRE ANIMAL
(Ecuador, 45 minutos, 2003) Dirigida por Wendy
Castro y María José Arosemena. Presentado gracias
a Protección Animal Ecuatoriana. Formato video
digital. Recomendada para mayores de 16 años.

SER HUMANO ANIMAL

El trayecto de la carne antes de llegar a
nuestro plato; los impactos que ese acto
de comer carne representa para la salud.

Productos de limpieza, cosméticos,
drogas. Una mirada sobre un sistema que
mata más de lo que salva. 

La absoluta dependencia de los humanos
en los animales, como mascotas, fuente de
alimentación, ropa, entretenimiento e
investigación científica. 

Ingrid Newkirk se despierta cada día con
una sola idea en su mente y corazón: que
los animales sean respetados por su
cualidad de seres vivos. 

El enunciado de Hombre-Animal trata
sobre una ilusoria relación que los
humanos deberían mantener con su
entorno, sobretodo con la especie animal. 

LOLITA
(Estados Unidos, 1962, 152 minutos) Dirigida por
Stanley Kubrick. Escrita por Vladimir Nabokov.
Protagonizada por James Mason, Sue Lyon,
Shelley Winters. Presentada gracias al AFI.
Formato video digital. Recomendada para
mayores de 15 años.

LA NARANJA MECÁNICA
(A Clockwork Orange)
(Reino Unido, 1971, 137 minutos) Dirigida y
escrita por Stanley Kubrick. Protagonizada por
Malcolm McDowell. Presentada gracias al BFI.
Formato video digital. Recomendada para
mayores de 15 años.

2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO
(2001: A Space Odyssey)
Reino Unido, 1968, 139 minutos) Dirigida y escrita
por Stanley Kubrick. Protagonizada por Keir
Dullea. Presentada gracias al BFI. Formato video
digital. Recomendada para mayores de 15 años.

EL RESPLANDOR
(The Shining)
(Estados Unidos, 1980, 146 minutos) Dirigida y
escrita por por Stanley Kubrick. Protagonizada por
Jack Nicholson, Shelley Duvall. Presentada
gracias al AFI. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 15 años.

BARRY LYNDON
(Reino Unido, 1975, 183 minutos) Dirigida y
escrita por Stanley Kubrick. Protagonizada por
Ryan O’Neal, Marisa Berenson Shelley Duvall.
Presentada gracias al BFI. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 15 años.

LA CHAQUETA METÁLICA
(Full Metal Jacket)
(Reino Unido, 1975, 120 minutos) Dirigida y
escrita por Stanley Kubrick. Protagonizada por
Matthew Modine, Vincent D’Onofrio. Presentada
gracias al BFI. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 15 años.

DR. STRANGELOVE
(Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb)
(Reino Unido, 1963, 93 minutos) Dirigida y escrita
por Stanley Kubrick. Protagonizada por Peter
Sellers, George C. Scott Presentada gracias al
BFI. Formato video digital. Recomendada para
mayores de 15 años.

KUBRICK
Un profesor cuarentón, acaba de
instalarse en Ramsdale, New Hampshire.
Allí se enamora perdidamente de una niña
de once años, tanto que concibe un plan
maestro: se casará con su madre, para
poder estar siempre cerca del objeto de
sus afectos: la irresistible nínfula de
nombre encantador, lírico y melodioso:
Lolita.

Gran Bretaña, el futuro. Alex es un joven
hiperagresivo con dos pasiones: la
ultraviolencia y Beethoven. Al frente de su
banda, Los Drugos, los jóvenes descargan
sus instintos más violentos pegando,
violando y aterrorizando a la población.

La historia de la humanidad, en diversos
estadios del pasado y del futuro, es
narrada en la película de ciencia-ficción de
culto por excelencia de la historia del cine.

Jack Torrance se traslada, junto a su mujer
y a su hijo, al impresionante hotel Overlook,
en Colorado, para encargarse del
mantenimiento del mismo durante la
temporada invernal, en la que permanece
cerrado y aislado por la nieve. Jack
comienza a padecer trastornos de
personalidad.

Redmond Barry, huérfano de padre, se ha
enamorado de su prima, a la que también
pretende el Capitán John Quin.
Enfrentados en un duelo amañado,
Redmond cree haber matado a Quin y
huye a Dublin. Decide alistarse en el
ejército inglés, donde empieza a
desarrollar su enorme habilidad para
sobrevivir. 

Un grupo de reclutas se prepara en un
centro de entrenamiento de la marina
norteamericana. Allí está el sargento
Hartmann, duro e implacable, cuya única
misión en la vida es endurecer el cuerpo y
el alma de los novatos, para que puedan
defenderse del enemigo. No todos los
jóvenes soportan igual sus métodos.

Convencido de que los comunistas están
contaminando a la nación americana, un
general ordena, en un acceso de locura,
un ataque nuclear sobre la Unión
Soviética. Mientras tanto, un antiguo
científico nazi, el Dr. Strangelove, confirma
la existencia de la “Máquina del Juicio
Final”, un dispositivo de represalia
soviético capaz de acabar con la
humanidad para siempre.

EL GRAN DICTADOR
(The Great Dictator)
(Estados Unidos, 1940, 128 minutos) Dirigida y
escrita por Charles Chaplin. Protagonizada por
Charles Chaplin, Paulette Godard. Presentada
gracias al AFI. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

LA DOLCE VITA
(Italia, 1960, 175 minutos) Dirigida y escrita por
Federico Fellini Protagonizada por Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée.
Presentada gracias al Cinema Rimini. Formato video
digital. Recomendada para mayores de 12 años.

EL BEBÉ DE ROSEMARY
(Estados Unidos, 1968, 139 minutos) Dirigida y
escrita por Roman Polanski. Protagonizada por
John Cassavetes, Mia Farrow. Presentada gracias
al AFI. Formato video digital. Recomendada para
mayores de 12 años.

DO THE RIGHT THING
(Estados Unidos, 1989, 120 minutos) Dirigida ye
scrita por Spike Lee. Protagonizada por Danny
Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee, Spike Lee.
Presentada gracias al AFI. Formato video digital.
Recomendada para mayores de 12 años.

60-60 CLÁSICOS DEL CINE
Un humilde barbero judío tiene un parecido
asombroso con el dictador de la nación
Tomania. El dictador ataca al país fronterizo,
pero es confundido con el barbero por sus
propios guardias, siendo ingresado en un
campo de concentración.

Marcello Rubini busca celebridades que se
mueven con insatisfacción en las fiestas
nocturnas. Un día es informado de que
Sylvia, una célebre diva del mundo del cine,
llega a Roma. Marcello decide que ésta es
su oportunidad de conseguir una noticia.

Rosemary y su marido Guy se mudan a un
departamento de Nueva York. Cuando una
mujer del edificio muere, Rosemary empieza
a tener sueños perturbadores. En medio de
la tensa situación queda embarazada y
comienza a sospechar que hay algo extraño
con el hijo que espera.

En uno de los barrios más humildes de
Brooklyn, conviven atropelladamente varias
familias de raza negra, algunos hispanos,
una pareja de comerciantes vietnamitas y
una familia de italoamericanos que tienen
una pizzeria. Se crea tensión racial.

MOMO, UNA AVENTURA
CONTRARELOJ (TUM)
(Italia, 2001, 80 minuto) Dirigida por Enzo D’Aló.
Presentada por la Societá Dante Alighieri.
Formato video digital. Recomendada para todos
los públicos. HABLADA EN ESPAÑOL.

KIKI, APRENDIZ DE BRUJAS
(Japón, 1989, 101 minutos) Dirigida por Hayao
Miyazaki. Presentada gracias a Unijapan. Formato
video digital. Recomendada para todo público.
HABLADA EN ESPAÑOL.

EL CIRCO 
(Estados Unidos, 1928, 72 minutos) Dirigida y
escrita por Charles Chaplin. Protagonizada por
Charles Chaplin, Merna Kennedy. Presentada
gracias al AFI. Formato video digital. Formato
video digital. Recomendada para todo público.

MI VECINO TOTORO
(Japón, 1988, 86 minutos) Dirigida por Hayao
Miyazaki. Presentada gracias a Unijapan. Formato
video digital. Recomendada para todo público.
HABLADA EN ESPAÑOL

RAMONA / INFANTIL
Momo es una niña tímida que ha
encontrado una casa en medio de las
ruinas de un antiguo anfiteatro. Pero un día
los Hombres Grises irrumpen en la ciudad,
con el objetivo de robar el tiempo a la
gente. Momo desearía impedírselo, pero
no sabe como.

Kiki es una joven bruja de 13 años, en
periodo de entrenamiento, que se divierte
volando en su escoba junto a Jiji, un sabio
gato negro. Según la tradición, todas las
brujas de esa edad deben abandonar su
hogar durante un año para saber valerse
por sí mismas.

Último filme mudo de Chaplin, en la que el
vagabundo Charlot deambula por un circo
ambulante y se enamora de un mujer jinete
que está enamorada de un musculoso
trapecista. Mientras tanto, le suceden mil y
una peripecias.

La historia de una familia japonesa que se
traslada al campo, en los años 50. Las dos
hijas, Satsuki y Mei, tropiezan con un
espíritu del bosque: Totoro, con el que
entablan amistad.

Disfrute Wi-Fi gratis en las cafeterías 
del OCHOYMEDIO.

Un servicio de:


