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M AX J h:R.RFRA Sf PÚLVED \ 

RE. l \W 

~e n»Liza un documrntal qiK ~ ser claii1I •~k• com1' ,-.ne: ele l 1 memoria o LJU! de ut(I(' que a su w:z ~lJ\ moo1.1,lo i,., ,\nJo$e cn nin!!< 
piezas documenrale-; quo se lm,cnbc:n en un cS11lu, una linea 1dcolo¡p~ y un con1cx10 d~•crmmado cua_l es c:l cmC' '<'Ctat ~ mduantc de la 
deca.:13 J e lo'I ctcnl.l SubJclm<bd y pc:rauu1on, son c:kmcn1os bástc06 que a P4(tlr de WVC1"10. n::curliOS 1.Ceruc~. el rcaltzador rraspua nl 
cs1\CCtad~l• dc&d. u:n componc:n1c: crnouvo c:n las scc=nc1as y en IJ narración que 1Kompalla las imágcnc-s. F.s uno cinta de dwulg11ción 
h11.tón~a 

Palabra. rtu·r. Analtru. ctncrrwográfico, Hutuo.ty \tcmora. Sah·adot Allende. Cluk 

~ "TRACT 

lt'II analy~d o docu:mcnl;uy wlucb can bc cl1mf1cJ •~ c1m:m,1 of the mcmory or aur.bor's. c:.nc:ms., wtuc:b ,s bascd on otlt.cJ docummtary 
pieces whid1 uc =bcd in ooe stylc. ■n 1drol~1cal lmc: and • detc:nnmatc:d contcxt such as iQCÍ!LI cinema on siuics d«adc SubJc:t1"1ty 
and pénlllLSIOll lLl'C bas1c ekmcnu. lh:U. from SOIDt' t,:dmlc !IOUfCC5. dU'CCIOJ g 1vc to W publcc from a.n t.!Rll)U\~ COOIIMOl.'ttt on ~n:llcnu.c:, 

and n:mntnm wh1ch accomp.my nnaF"· lt'• a 1110Y1c ofhi5u>rical dl\11l~ation 

CERC DE LA L\.lÁGENE Y \~ORDO 1E, TAL 

La imagen j unto con lu lccluro y la oralidad representan UJUIS formas d1stmtas de comumcac1ón que 
mtplican el desarrollo de competencias diferentes y formas de construcc16n del conoc1m1emo heterogeneas. 
Las compecenc1as comun,couvn'> desarrolladas a pamr de la imagen han ndquindo ec;pec,al rele\'ancta en el 
mundo con1cmporfmco desde la apJnc1ou de la lotogrnfia, medio a travé dc l cual sc caplurn la mst.mlJnc1<lad 
de una siruac1611, sobre todo cuando este registro im¡,hca la consen ación de un hecho sociul Al>i lo adviene 
Burke ··t-n lo próximos año~ será mten:'>ame comprobar cómo un os historiadores de una genernc,ón que ..e 
ha ..-isto expuesta a los ordenadores y a la tclcv1:.1ón práct,~umente desde :,u ncJci1111en10 ; que siempre ha 
vivido en un mundo aturado t.le imágenes i,e s1tua anrc los testimonios visuales t.lcl pasado" 1 

La re lación d1: la cultura con lns imágenes retoma. corno afirma \,fachado. cichcamente a un brote 
de iconoclasia2, que :,e manifiesta baJo In forma de 1Jn horror a las 1migenes. de la denuncia J e su t1Lc16n en 
p<::rjuicio de los hombres v de la destrucción pública de todas u rnam fe cacion<:: materia te-. 

En la cultura cn'>tiano-occidental <.e ha instalado el dogma de la prohib1c1ón de las imágenes. El 
Anttguo Te::,tamento está repkto de p~Jes en los que ~ pcnah7.a la adoración a laJ. 1m.'lgenes con,tderándola 

1 Burle, Prtrr 2001 \útp y nq y1sro fJ ano dr Jai 1rnJgc,t conm d.acumrntoJust1"n~u. ll.u-L~lfNU, l!d1torul Cnba, p.- lo 
o~, gri~ <•.l.oN. 1ma~n. r U.,¡,11es, •~<tOll i.t~ n>mpc'r Mach.if.,, Arhndo 2002. 'fJ cuaru, ,c(lftoda,mn~ ()1,1/og<>t ,/,/Je "m"''""•"'''· Rt1 utoJ 
t ,11,rJ('ltlrlt'rlíllrtu Jt' Fnrnbades J, Co,,u111,,.,..,,1" \<>rr,tJ. N- t,-1, 1\ '4 
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idolit11a. !:.si.a prohib1c1on blbhca aun es respetada prn l.t, cu111entl..'s m:ís 1.>nodo.xa., d.:l judnh,,uu, f:l rc:cha¡,11 
a cualq11ic1 ohJcto 1co11t1gr:1f'11.:o r.:prC.:.t."MUl el ar,cgo :1 la k: de l\lcw,é-.. 

r:-.tos ciclo, iconocla,tJs vienen u confinna1 el p~1dcr tic la palut,r,1 c,cnl.1 ,libre: In imugen una 
especie de "líterolatri::i'' o el culto del líbro y de la~ letra,. Con 111 rl'volución cultural que comportó lu apanc1llll 
<le la 1111p1 cnrn con10 rtll!<hli ehca,, Jl 1.bfus1on de.: la~ 1Je:.H, pen..ht, a,a.so la m1..ig,m ,u car:.ietcr s1gm fkuntc 
quedando rekgada .i un 11mh1ro m.uho .. l\o poi awr, la h1stona de fo-. ini,1gcne, estu\O cos, siempre asocrnda 
e t!.\ccptn en Mis breve-. mtcrrcb'tHh ue h~r:u:16TJ) a lo:. acU"\ 1dadc:. mnrgmalt:- o d,11nlcstmas (muchas vece!, 
rrntub,das), aJ cont..:xto 111uk,,gm,111d, J la pr.tt:tii.:a del 1lrn,1oni,.mo y Je la bruJCflJ .ti d111erti1t11.:nto r,o11uwr 
precrnematografíco, como lo proyección de sombra.~ ch1n.1s la lmtema mágica, el panorama, t()dO!> 1.:1-0,; 

d1-.¡,osit,\11:, ilus1onisL,1-.. que exiglan una '!ala o:icura y q1.1c. conM:ClK'DlC'lllli!l\h.', e\ocaban la caverna de 
Ph11ón .. 1 

\si se enfrcnm la aparente dicotomía entre la imagen } la pal,diru. en relación a la imagen conceptual 
que representa C!>la últ1111a y que nació al alero de las ane, \ 1,ualc::; "S, C'S vc1 d.1d que la imagen c:,ta en el 
0 1 igen de todJ escrirura (y. en ese sentido. la e <-·mura verhnl no c-. sino una fonna alt:1mente especializada de 
,co.nografia). también es cierto que la imttgcn nuncu dc:Jó de ser un::i cierta modahdud di: ~entura. es decir un 
d iscurso consumdo 3 parur de un proceso de cochficacmn de concepm, plásticos o gráficos El arte, l,mia, 
\eee'> -..irnphllcado por sus dt:trm:10,es y acu-.ndo equ1Hx:at.bmenti.: de 1miwr lo re11I, en verdad siempre fue 
una fonTJa de ·'escribir" el mundo'..¡ 

l)ara Hwke, aunque no Je modo estríe 10. "las tm:ígcncs son la meJor guia para entender el poder que 
tcnínn llh rqm:l>cntuc1onc:. ,.1.,uulc:s en lu \'1da pohtii:-.1 } reltgms:i de l.1-. culturo, preténtas"5. U11.1 de las 
posibilidades de comprobación de csra facultad es la citpr~1t'.m fotog:r-.Hica, la~ fotografia,¡ que 1onu 
detem1ínado md1v1duo pueden -.er cons1dernua., como dtscursos 1cómco-. producido por sujetos que odem.t ' 
de ser mdi\'iduos, son cuerpos imcsridm, por relaciones de r,oder "Esto es, que la,; fotograffas no son 
dtribuiblcs únicamenLe a un manejo individual o n una apropiación cspecmJ de la cámara. sino a una sene de 
dJspos1c1ones que <,e trnduceu en saberes y cumpeten..:1us de la cáinarn··6 11 uavés de las cualc!> su cjccutuntc 
acn:W como etnógrafo develando aspectos a veces ocultos de la soc1edmJ que registra 

S1gwcndo el pl11Dtcam.1cruo antcnor. Burk.e establece que d \'alor documenu1l de las imágenes y la 
manera en que nos acercarnos a la .. verdad'' que estas ofrecen del pasado es una cuestión c::.e11c1aJ. 
msufic,entemi:nte itbor<lada por lu histotiografia trad,c,onal a tra,és del C!>tud10 de grabados pinturas, dibujos 
y fotograflas o el eme, generalmc:nte integrados como au.'uliarc:.-. con el propós1to de cnnqucccr obJet1,amente 
un documento "oficio!" fl autor señala que imágene!'o no deben -.er ~onsidcr:idos reflejos objcth·os de un 
tiempo > C:~fMC10 sino parte: del L'Onlc:xto -,ocrnl que la.., prodUJO, y e:~ comc:11do del h istoriador reconocer este 
contcxlo e mlcgrar la imagen en él. 

Existiría una especie de "invisibilidad de lo visual", entre los historiadores o los cspcciah las del arte, 
los que a menudo ''prcfkren ocuparse de 1ex1os y de hecho ... pollt1co, o económicos, ) no de los niveles más 
profundos de la cxpcnencia que lru. imágcnc!. se encargan <le sondear ... asociado a UJ1a "achtud de superioridad 
para con las imágenes·· que esto pre-.upone·•7. 

La simnción prcced1:nte pierde consistencia si aten1.h:111os lo po~turo de Mnrc 13loch aJ expr-esar ·•que 
"el JWck de: documentos" del que dn,poac: la historia ao es lumtado, ucooseJn ao utillz.ir e"clustvamente 
documentos cscn tos y recurrir a otros mcucnalcs ( ¡ Las imagcncs pmtndas o esculpidas. la dlsposic1ón de 
las rumbas y su mob1lmno pueden doeume_ntamos sobre sus creencias )' acurudes por lo menos tanto como 
muchos e:.cn10~"8 

Las un:ígeTJcs pocas veces forman parte: del act:rvo documental del historiador puesto que: 
genenilmente son apéndice a ta Labor cscnta. en las ilustraciones los comcntanos son menores y rarn vez 
~OOlll!m;n un anAh~i:. que n1,, prescinda de l 1cxto. por lo tanto, desde el punto de v1-.1u oe la C('ln:,,trucción del 
conoc1micnto histórico. han sido considerados de un escaso apone a l planteam1tn10 ele nuevHS problemá11cas. 

' M...-h.>do. Arimdo. lOOL "El , u.no 1Qm<K4smo . •• p. 5-t 
• 11,,.1. r ,.,8 
1 lHir~. l~cr !001 \'i.\lo y n,nlutJ ~ • p. 17 
• CorunJ u .. , ... n . 5.trah 2000. l:n onlli•u ,·uhur-..J J. 1, fo1..ro11on.·. o,.,r,,¡; ... , de /J cu ... ,mJUlllOri, Re>ll/J L11tr,11MmO,CJ,W ,,lt lva1ll.J,fo M 
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La cxploracaón del lcoguaJe ,cónico es re~cladora para d c:uu <le 111 prellli.tona. en que la imagen se 
com iertc en el tinaco tcs11nrnn10 ex1sten11! Je pnkt1cas -,oc1ale,. tale,., como la ca1a, crnrn, c.-11 el c,l-"ll de los 
tc,111no111~"ls rupestre:, tlc Allam1ra y Lascaux. Lo mil,mo puede afinnur,.c pani alguno~ ~-studaos a partir dd 
mcnsaJc de tapices en la Edad ~tedm. como El Tapiz de Boycaux o la mtcrprctacaón sobre las pinturas de las 
cawcumhas en Roma que lücn.ln c~H1d111da,, en el siglo.>..\ 111 como h!stunon10 tic cm,t1;1111,m11 prulll1l\.il9. 

Lspec1al1stas i:n l11s1ona <l.: t., culturo como JucQb Uurl..ha,Jt ( 1 X 1, -1897 ¡ ) J1•h.111 llu,.,mga I Hfi2-
1945 l ba'iJroo su:. dc.:,cnpc1oocs e mtcrprctuc1oncs d1.: l.1 1.ultura de ltah,1 y de lo, Puu,c,; BaJos en lus pintur.b 
d1: urlli.Ul5 taJc.s como Rafael a \':.ln Eyd .. usí como c11 lC:'(tos de la epoca Burkhardt se re feria a la· 1mugcnc:. 
en términos de monumentos, o "1esumomos de la..<: fases prett?ntas del desarrollo del espiriru humano", de 
\'ll>Jeto ";1 tn1vés tlc los cualc:. podemos leer las es1r1.11.:turo tk pcnburnacntos y rcprescn11i1.1ón de uctemunm.l.l 
época"'º 

8urke concibe el film como un relato visual... . Las pchculas '>On 1c1.1no1e,10.., que muestran mensajes 
grabados par3 ayudur al espectador <l influir en él a la hnm de 1ntc1 p1ewr 13S imágene~. íntre 1!'-0~ 1co1101ex1os 
uno de lo~ más unpo!1Jntcs c1> el titulo de la pcllcula, que influye en las cx.pcctativ-dS del púbhcu Jnt1:s incluso 
de: contemplar llilB sola imagen'' 11 _ 

La 1magen-acc16n nos remne a un agno, a rrnvl!. de una l.'Uléédota no~ pcr~at .. uno del mensaJe 
1mpl1c110 en 111 obra y captamo:. lu m1enc1onalidad del realizador En este pumo parece pertmente transcribir 
wlcgro el comentano que V1llalba y Sepulveda realizan sobre un eJemplo. un clásico del cinc argumental. 

F.n " FI acoratodo Potemkm" (de· S.E. Emsensrein. IC/25) encontramos una voluntad pcm1anen1c: por 
hacer tras.ccnder el .,,gno al mvel del símbolo, de elaborar la imagen más allá dL la cqunalcncia 
anecdótica y elevorla a un 111vd de 1nt.!r-pretac1one5. que ~uperan el a~pecto fu11c1onal de la acción. 
1-', ta 1ntc:nci6n es prevía til montaJc ml!,mu, e l cual vulon✓-.m\ mdudabkmcnté d elemento ponante 
de acción. El grupa de marineros que duermen, al corrucnza del film. en los prclimina~ al motín. 
no significa solnmcute marin~r<>!> durmiendo: es todo el pueblt, ru,o en lo, albores de la revolución. 
Lo~ anh:ojos del médico-oficial on anteojos y al m,._n,o uempo 1gno de cultura de una c:la e que 
Juzga lo que debe comer un pueblo .segun una cicrtu cs1ructura de poder. Esos anteojos que, doblados 
en dos se convierten en w1a especie de microscop10. y captaran los gusano. que comerán. con la 
carne, los tnpullmtcs del "Potemkin'· (alimento del pueblo mso) lo \tremo~ dc.spué - en un juego 
de unágcnes - en la escena del amotinamiento. balancc.mdosc en un nncón del barco. descifrando la 
ncc161\ nnecdótJco: el médico ha cnido lY con ello la cultura y la c1enc10 .ti servicio de la clase 
dorrunantc), sin que el espectador haya visto la 1:auJa del medico dm:ctamcntc 12• 

EL DO UM F.NT. l. DE RE O STIT C IÓ HI, TÓRI \ 

La b1storiografla actual presenta tres sectores particularmente desarrollados: la historia estética del 
ftlrne, la histona económica del fen1~111eno csoemacográfíco .. y, m:i rcc1enu:mente, su h,-;tonn '-Ocioculturol .. 
La pnmem predomina y clispone t.lc "'modelos" pn::c.~istcnt<..-:.. lo~ de la historia del arte y de la lilcrntura que 
ha debido de adaptar. La segunda <:e de.::arrolla dentro de la esfera de influencia de la eco nomla. general y 
parece mdc¡,cndicntc de la precct.lentc "'" que puedn substraerse a 1k1erminacione tccnológ1cas o sociológicas. 
Por última, la historia sociocultural se enmarca dentro del vusto campo de: la hii.toriu social y confromada a 
todo upo de metodología., más o menos clo.ramcntc conccptuahzadas en el marco de l.i b1stona de la 
re¡m:sen1ac,ones. de la rncntohdode • de los fenómenos culruralcs 13 

Las pehculas de valor hLStónco o soc10lógu;o son filmes que. sm una voluntad d1recm de hacer 
H1storlll, poseen un comen,do ¡.oc1aJ y. con el uempo, pueden "'º"\icrurse en tcstunomos 1mportao1c:11 de la 
1 l1Moria. o paru c<.mocc:r las menwhdad~s dt cierta oc,edad en una é~o dctem,inada. tal es el caso de 
películas que se mscribcn en c:I ncorreulbmo 1tahanu, como Vmunu De · ,cu con J::.I Lndró11 de Biciclera.s o los 
films de la Escuela Soviética como Í CI /1111•/ga de E1nscns1c:tn, cn1re nt.ru, 

Ferro la-. denomina de rcconrtn1cció11 lristórica, pues :.on filme. que retratan a la gente de una época, 
u modo de vivar. sentir, comportarse. de ,estir e incluso de hablar Que son sin pretenderlo. tc:~timoruos de 

• Rurk~. P. UlOI Visló )' 11n vrJ/IJ ... p D 
'" luid 
11 /bid, p. Z02 
•r VttWba L. y 'w,puh·.J.a, 11. 1988-&9 •1:J Clnt", ,-\Js•lln ,s, P.,n11hc1~ t:n,v,niJad C•tólía Je O ük, 13, p. 90 
n La¡¡r.y. Midu-lc; c:'rrue ~ h iJtana. pmhlon'" ,. ,.,Jwdo , p. 17 
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la 1-fo,toria, que requieren la atención del h1st<'riaJor: i0vcst1gador y pedagogo 14, l:.stas ,e idcntificun 1:c1mu 
cine histórico y '-Ob~ la, cuale!. el historiador adviene o;nuarsc cnt1co puesto que. al mcnoi- en sm, premisa~. 
es1e cinc: no e, m:h que el ¡,unro cero Jet .in;ila,1, hi-.1ónC<1 

Parj Burke su valor radica en <.¡m: ·• grJciru, a 13 locaJizaa:ión del csccnanL, en unu aldea n su~ 
mrncdiac1ones. la ¡,el !Lula rea liza una grun 011ortac1on .i la •··m1cr<1h1,1<ma". tcnnmo hab11U,1I enlTI: l\ls 
historiadore, a p:1r11 r de los ños o;etenro. rero w;ado !--ª el\ lus se-;.enm por el espectalista en hi..,toria d..-1 ~me 
y critico de pdiculus S1cgfrieJ Kmcaui.>r" 5_ 

Los filmes de intcnc1011.ihdad his16r11.:.1 ~on aquellos que. con una ,olun1ad directa de hacer l lts1ona. 
evocan un periodo o hecho historico, rccons111uycndolo con más o menos rigor, dcntTo de la visión subJeu,-a 
de cndn realizador. de sus autores. Se trata pues de un trobnJo art1suco-cre._1ttvo que está mas próximo a fa 
opcrución h1storiográfku mvdcma 4ue a l h hro de divulgución. 

Para Ferro estos filmes son de reconsritución hürarica. obras fundamentales como füc:ntcs ~h: 
investigación histónca y como medio d idáctico. Pero que precisan de un an,ili,i!. riguroso para ,·cr en 4ué 
s irven como nuevo reescntura de la ciencia hmóñca A veces nos dicen ma, de cómn r,ensnb:m o piensa los 
hombres y muJeres u,: una ger1erac16n y la <.ociedad d1: una dc:1crminada epoca ,;obre un hechn hislórico 
pretéri to que del mismo hecho hil,tórico en si En csh: caso el director cincm:uogr(ú'ico se con, 1er1c en 
historiador y el historn1dor en una especie de director secundano16. 

Pn:cisaremos otrn catcgor!a del eme documental en qui.: se inscnbe la propuesta de an:ihs1s que se 
desarrolla en el cap ítulo final de este escrito Se truta del documental de divulgación histórica, la camc1erisl1ca 
prmc1pal de este género es e:-1ar d1rig1do n un publico masivo al q ue se le rresentan los acontec1m1cntos de un 
modo d1stmm del convcnc10naJ, alc:Jado de t.eenic1smos académicos. 

Según Reyes existen dos formas de validación del conocimiento, una cnfn:ntada u los suJelo 
expertos, que neces11an de una demosrruc16n emplrica de lo fenómeno . otra d1rtg1da a l público masi,o, no 
especializado para la que se requiere otra forma de prcscntac16n fundamentada en l.i persuostón y t!n e l 
k n~ajc rerórico. 

De este modo el d0t.:umeo1al de di, ulgac,ón histórica .1punta hacia la ernocion31idad del espectador. 
Esta ernocionnhdad, a fin de n:fornir lil rctóm:a y lil narración. s.c logra mcdusntc 111 u11htaa.:160 de u.na ..erie 
de recursos técnicos (planos, encuadres, yuxtaposición. sonido. etc.) que permiten crear tensión, suspenso o 
cualquier otra scnsactón. 

La presentación dramática de lo · acontccim1cntos e~ una cnractcrislica de este género que Rosen:.tone 
y Kuclh destacan: ... Los espectadores a los que se dirige c,J documental de divulgación h1stónca no forma una 
aud1encrn "caunva'· ( . ) pnrn conseguir rnaniener la ntenc16n del especcador, configura un relato de hechos 
preténtos de! forma tlramáuca es decir med1aotc la apertura, el desarrollo}' el cien-e de u.n conflac.10 Ademt\s . 
Clitc conflicto está normalmente protagonizado por un conJunto de personas que han realizado actos hcroic~ 
o admjrables o que han sufndo la explotación y op resión en un grado ex cremo" l 7 

En 1érmmos de Nicbol~. c~tc documental corrcsponderfa o la modalidad c'\prcs,,a: "Los texro~ 
cxpoSJtivos toman forma en lomo n un comentano dirigido hacia e l espectador. las 1mág~nes sirven como 
ilustrnci6n o contra¡,unro ( ... ) La retónca a.le la argumentación del comc:ntan,tn desempti'ia la fusión 
dominante ICJttual. haciendo Que el IC:"<10 avance al servicio dc su occcsid.td de ~nua,u·m .. 1 8 

En este: 1:untcxtll e:; necesario hacer la distinción entre la mírada del documentalista y la del 
h istonador. El pnmcro es un cxpcno co eme. In técmca cmematográfica es su cxpcrucia. aún cuando pretende 
acercnrse a la verdad h1s1órica. requiere la ase,;oria de especmlistas en l l1s1ot1n ,-n otras cucsuones de índole 
metodológica como el aboruaJe de los testimonios y los testigos, la diferencia estriba en la subjetividad del 
documentalista,. en tomo a c:.tc tema Ferro señala ··Los documcntaJtstas limitan nue~tH> conoc1m1ento, en 
diferentes grado,. reduciéndolo ni suyo propio, ya que en e l documental está pre enie la subJeuvidod, la 
predik:cc16n del d~umt:'nrnhsta. por a.queltos actores socrnles que puedan, a su Jmcio. n:pn:scnt= ante In 
cúmara con mayor cxprcsiv1d.1d 1 ) ,1 al c1neas1u le parece qu~ wreccn de e ta potencial idad, rara vc7 los va 
convertir en el nucleo ccnlrnl de l docmm:ntat" 19, 

• Ca¡,,lrl"OI. J M 199'.' El ,m~ rnrr,o doc:um<"ntn 1,1-,nn.;g un nu..-.·u m~lodo do •'l'T'tlg¡tr1ón, corw.:1t11kn10 v apr~ndoza¡r dt la IT.llhd.ad --in• 
,Wlllf-.1~ ~D Artrltr"9"1, JJ,,c/i..u Drt ( -<'"''"'"''•'/110, Rt>•-41,1 ·lrl rr11tm J, 1m•rulgiln<J11r.jlltt1 1t/Jlur1A, llAr«ilori., l'r~, lu A blleto,,e,,, p U 

U llur\.c, P. ?001 \'lila ¡, na rut~ •• , p 211 
I• toll"l, ...... l M 109- rre1~, ... ,m,,dtl(tl111il'll4huJo•k• . r H . 
1 Roioen~IOfl(', Rot,,-,.. 1'197 El Jh>ra..lo n, inragvw F.I J,..,,fio .kl ri,.,, a >1ULs1ra ufo, d, J.:, lt4tl1na, Barcdnn•, Arl('I. p. ii. 
" N..,hol<. 11111 IW. L,1 '<{'f•'<r,t/,1,, ,11 dt 1.1 m,/1dad r1Jt<11011-,, )'fM, rptM ,...b,r l'I ,/, """""1,1J, B.ar,tlon.t .. ~.dJ,1011ts P:iJM\, p 1111 
" F.-rTo, MAr<:, J99S lir>rt>,~- "'""..,/"O'""("l'/rlM, Bir(dnno Arl~I. p I? 
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Ll documc:otaJ de divulgación h1stónca se 1teupa de lema~ 1loC1.1lrncnrc n.:lc, anh!, qut: involucran a 
toda la ocictlad y que afecGin lo, Imag111Jno:. colcclíH>S ,1 ,m\'és lh:. utiliumdo la catc:goria de ~erro. la 
reconstitucH\n de proce:,os h1,1óriéo:. que con1r1hu}en a reforzar la identidad cultural 

Lst.i clas1fo:ac1ón ~e enmarca claramco1c déntfü del corlJUlll(l Je ¡.l<llkulas en qu"· lo,- rcafü'.atlorc . 
por cierto comprometido, 1tlc11ló~1cnmcnte. C\'ocan d pa,ado con el fm de "hacer h1,1011a··. en el mismo 
,cnudo que los filme:. ck r.:1.:011:,hlu.:I011 h1s tónca, en que el interés :s.c centra en lu que lo, ,lt,llrl!Lh ..icto1es 
pu¿cJc11 apo1 IM de u pcrccpcwn n cxp,.mcnc13 l!'n un ;1co111ec1micmo <ld pasatlo n del prc.,entc ¡,or ,ohn: l:i 
recre11c1ón Je: dctcnninado pcri1.x.-\n h1 1ónC<I. n,mo nt1rn-u l'el.i1 Lópe1. ,e u11h1an en el sentido clásico ik 
lli~toria como "maestra de la vida ·20 

C'o11-.1a1,11no que: ,ldemás del ingrediente subJcti, o. caractcrisuco del género doc1,menuil. 1::a 
1hmt'm,1ón cmotavn y tcstimunial, e t11rn dt' ,11, r,:micnlar1~dc" que se da a menudo en la relación 
documentalista- te.sugo, al rccon,tru1r un hecho la prc,ención e ob-.cr\ar cu1dndosamcn1e las versiones que 
pueden estar man,puladas o mediadas por la amnesia. '\Jo obstante dc~c el punto de v1sw h!Stm1on1al el 
documento re ulta ternbleniente autentico. 

Esta autcnlicidud de la exphcac1on lm,tóncn 11nplic1ta en e l doc11men1a l contnbuye a sondear los 
··,1Jcncio y om1s1ones" de la h1s tona. como señala F..:rro El documental es UJ1 plantcanm:nto )' u la \e7 un.i 
m1radn .t lo que subyace una 1deolog1a, un;i cultura: esa perspec11,,1, mucha, \ece, 1merd 1">ciplmana, nos 
muc:.trn un panorama global de la realidad socml Al prescnur la mcmona colccti,a. el docutnemal1 ta es 
responsable, tamo como el hl'-tonado1 de re-testimoniar Sll h1sto1 in y de re-escr1b1r Ln Ha toria 

PREVE. CJONE PARA EL ANA.U l 

Prescindiendo de otro tipo de relacione!> que se puedan establecer entre el cntaco y el film, como 
parámetros de código~ soc1ocuJ1urales preestablecidos, el estudioso de la historia se ph1n1ea fi eme a la obra 
cinematogrtsfica "como si fue-.c un obJeto único, c1ename n1c relacionado con el reto del arte. la historia (social 
~ del cinc) pero que. por ser una realidad en si. con un leng1.U1Je propio. s.: manifiesta de d i,;cr.sas manera..,, 
cuantas sean las obras que eiustan (Y cst:ucmos frente o una critica feoomenl>lóg1ca). Por uhuno, puede poner 
la mención en el aru ta y tratar de comprender el mensa1e que quiso plasmar en su obra (cnfrcnwndono~. 
entonces, a un anáhsIS de contenido, basado. fündnmentalmente en las tecnicas de la hngüistica¡l l 

Esto son algunos de los ílancos por lo que ntac.ar la critica del film docume1ual I ra1ando de 
de!,cnlrafü1r el mensaje que sub) a1,;c d la obr-.i y su estrecha vinculación con el panorama !>Ociopuli1ico dé h1 
época que registra desde un analis1s de forma y contcmJu. 

En e,te man:o emenderemo:. el íilm como "un discurso ~ignificantc. un obJcto perc1h1do por un 
espectador durancc una cumufad determinada de ucmpo. una obra que se coru.trtuye t:11 fenómeno 
multidimcnsional ), que. por lo mJ!.mo. es Stc;c;epllbl~ a diversas lecturas 1 diver-,fü, anáhsis. Y este film (a 
1mvé del cual en forma direcu o indirecta llegamos al fenómeno general del cine> d objeto especifico de 
estudio para el critico"22 . en nuestro cnso el h1 lonador. 

Como fenómeno muluduncm1onal. el film es aprc:beusibk desde 1.hven,o, ámbnos Es posible 
anali1arlo a partir de varias lecturas: desde una peT5pCct1vu ~oci0Jóg1ca corno un obJcto de cvn. umo, o sea un 
bien soc1Bl, por ejemplo. las repercusiones de cierta obra sobre la.'> conductas sociales; en la m1s11m perspectiva, 
susccpuble realizar un amili.s1!> de contenido en 1omo n los aspectos internos de lo obra con rercrcl1,16n éll l 1-~ 

masas. Desde la per-,pecuvn estcaca. <;.; pueden estudiar a,l)e1.:ios como Ju música o la:-, imágenes. que dan 
carácter a La obra sigmficada Dc:.<le la ciencia de la conducta, el unáfüm. p:.icológ1cu de l~,s pcrso11aJe:-., que 
es la mr\, c lru 1ca 

Una aproximt1ción h1..,rónc.a puede provenir de dos l'uentes. ··o del unahs1, lmtórico del tiempo 
mlcrior del relato (por cjcmrlo. en "í~I hueHl de w serpiente" de Bcrgman, correspt111<leua un Jná.hw .. del 
contexto histórico de la Alemani.1 Federal pn-n,v1 de! los año-. 20). o tlc los cond1ciommlll:nios hi tóncos del 
directQr. en relación a su b1ografia tomada como "'ª pertenencia a un tiempo y un eo;pac10 detenninados, su 
filmografia, su iru.crc1ón en In historia c.li!I c ine. <;u pertcncncm .i c:~uela l, mov11n1cn1os i.:mematognific-os. si 

• Prla, L,~1. loi.t \"ld.Jll JOOI> ·n r .... .1.do u>mo o¡,c,1.t,ulu rc1lcx111n~ ~obr<- 1• rcl• aan enu~ la lh,rn11 . .i v d ,111<': t.rCl:.It;. f.u...Iw, d, 
<:"<1mli,i1CMJdrt ,• So, ,r,i ,ld. U11tH·1,id..! l"otül la de La Sa.ntu,_,ma Conc.,,._kln, U.."\I~~ de P..n<!dimio, S• ':, r 1111 

JI \~u. M• E.uytnla. "Apunte-. pa,a UIIA rdll'll1<'n ,inl,N' la ,ri11a ,w-1 ,111<': AL,t h~1.>, f' m,ti.,, UnrH,.,dad Ca1ol1ca JI'< h,lc, '><lnl~~ p. H 
ll lbó.J. p. 7 5 
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cJ ..... , -23 <,m, trubaJo:, l':, lan n:.ulua ,,~ en lom1.a marp:maJ a unn mdu:,111ll y, l'n cú,l.l ctrntnmo n éu.i.i peneneec. etc 
A propósito 1Jc la figur.i del rc.ilt1 .. :ulcn, Cnrr adncrtc en ,u tibni ,. Q11é t·1 /u l l1storia > • 1-~rudiml ill 

historiador antes Je empezar a esrud1ar lo, h1...:hm~ al paranj!onar 1B frase cntcndcmo, que es ac<111-;cjabh: que. 
" . _ todo el que 1n1.eme uul i1ar el testnnt1mo de una imagen. que emp1«e f)Or estudiar el objcuvu que con cllu 

. .. 14 per,1gu1cm :.u 0111or ~ 
Sobre l.i cntica al cinc como ocune frente a t.ualqu1cr otro l1pu de fucnti.: h1slónca. :.i~..:gura Rolle. 

"debe plante.ir d po, que y cómo se ha cleJado dicho ref!tStro fílmico. cual era lu mtcnc1onoli<fad del realw1cJor, 
con que medios actuó al llevar a cabo dicho registro s1 fue un acto mdcpend1cntc o bien conmuado, s1 fue: 
programado o espontaneo o s1 las 1magencs presentadas h.leron montadas !>lgwendo un gwón un discurso 
narrativo cstablcc1do n postcriori en muchos casos. o bic:n se trura de la pre:-cntac1ó11 di! 1111 conjumo di! 
imágenes que busca ,er un refl<'j11 tlt> la nd" ump/('111eme •·25 

C\,\cng.m10'.'. en que: to<lu "opcrac1on h1slórtca" al resc.aie Je lo tcsumonial que se propone el 
docun1cnrnh,1a (o el hi,toriador). e contempla "el trJb:tJO de In crl11c.1 u través de la elección de imágenes. 
la gcncrnci6n de secuencias y el uso de recur'iOS ..cnsorialcc-, como la uliliwciún de música,, c;on,do. lo que <;c 

smtchza en el proceso de montaJe de un filme. fambién el documentalista se interroga ~obre la relación 
en1g_máttca que oshene cou la sociedad prc~cntc ) con 13 rnuene gr.1cuis a la medme1ón de unas aetiv1dudcs 
1écnicus"26 

Ll 1ETO0OLOGi DEl. TRATAMIENTO or l.. S I IÁCE"IF.S 

La uuhzac1ón de las imágenes como testlmoruo plantea no meno~ problema!> dc!>dc el punto de 
vista met.Odológ_ico. 1 as 1mágene 1ramm11en deh,:nn111ado mensaje que como prevención.) al contrario de lo 
qut sucede con los testimonios escritos. el historiador debe intentar "leer entre Hnca!.'', e, ,rondo caer en el 
error de mterpretar la que el artista no »nhio qui.! ~taba diciendo. fato porque la "criuca de lru; fuentes" es 
distintn que en la d(X;urncntución eS(;riW La critica de lo tc-.11mon10, visualt:s p(lrescar muy poco desarrollada 
sugieric, como en ocasiones con el testimonio escrito. "problema de contexto. de función, de rctónca, de 
calidad del recuerdo 1st data de poco u mucho!> después del acontecinuento) si se trata de un h;stunonio 
secundario, ele. Por eso alguna imágenes ofrecen un test1mon10 má~ fiable que otras''27. 

En este contexto es responsabil idad del historiador intentar dar respuesta a la cue tJón sobre hasta 
que punto y de que forma otrecen liu imágenes un testimomo fiable del pasado y esto va a depender de 
d1vCTSos factorcs contextualc a la obra y lo que M: pueda desenuauar a partir de un aná l1s1s e.xhau.smo. 

lndcpcnd1cnte a su calidad estetlea, ras 1magcncs son potenciales documentos, pue.s .son n:lleJo di! In 
cultura que las odg,nó }' acnían como agentes de la h1Stona. Burke eñala ·•cuaJqwer imagen pucdi.: ~cr" r 
corno tesumonio h1Mónco. Los mapas, la- plancha decorativas. los ex\otos. las muñecas de moda o los 
soldados de cerámica enterrados en las tumba1, Je lo pnmeros emperadores chmo!>, cada uno de e:-.co., obJeto,; 
tiene algo que decir ni h1 tonador"28 

F.n relación a lo, filme.i., existe esw cnpnc,dad de docu menuu la realidad ocaal. "Un destacado aULor 
de pelicuJas etnográficas. Robcrt Gardm:r. afirmaba qué el cine ofrece un tcsllmoruo "de un llpo <l1rr:ctu y 
carente por completo de ambigüedades, por cuanto capto la rcoJidad de manera in tantánca, sin 3uc sufra la!', 
distorsiones debJCias a errores de percepción visual. de memoria o de mterprccacsón semánnca-·•2 _ Es el caso 
de las pcllculas de corte antropológico, en la., que con mayos n.111ue.L e prc!,entu esta parucul..ind~d. 

Reconocer el cinc como documen10, con su valor tcsnmontal 1mplicuo (y explicito), esboza <le pa'-(1 
una problemattca metodolog1ca •·cf problema radica en evaluar esui modalidad de tesumomo, en desarrollar 
un llpo de crillca de las fucu1es que tenga en cuentll los curacten llcas dcJ medio. del leaguuJc de lil tnMgen 
en movimiento. Como ocurre con oll'\)<: tipos de documentación, el h1s1orfador debe enfrentarse ni r,roblema 
de la autennc1da.d'"30_ Con otros malicc:s comparte el cinc csla cucsuón con los documentos esenios, 

1' IWd .• r .,t, 
:• llurx~. ~, rr 2001, \"ts1<1 y 110 ,-,sto , p 22. 
,, \ ~. AlK1o1. 2()o'J6 lt1ntru•loJtl <lnt d"'u•ritnhl/ ,J11lrr1<1. 'Í.AnttAg,1 Fdn W'Oej Un1, tu. Jed Alhntu Hurt•J.o. r lJ 
1, lW .. p. :?3 
:1 llurlu-. ~I er 2001. Vr.tto y "º euto - r. 18. 
lt Bu~.P\>t4'r200I \i<1n y11C1..-..m. . .. p.:?O 
" IMJ. p IY7, 
,. l/<ld 
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Le C iott ofn.-ce una altcmaLi"-a, aJ OtofBar al docum11mo tilnrn:o la c,11egoria Je ,n,11111111cntv, e, Jcc:ir. 
asignarle un \alor en si mismo, en la con:.crv:11: 1ór1 en el 1mag1n:ino social de lo h1stonco que compona. y 
sentencia ""sólo el an;il1s" del documenLo en cu<11110 monumento permite a la memo, 1a colectiva recuperarlo y 
aJ h1stonador usarlo c1cnt1fic.amcnlc. es decir con pleno conocimiento de c:i~:i•· l l f\o !,vh.1 co1110 fuente !>JOO 

como manik1,1ac1on de 1m1:rp1e1a.c1on hP,tórica i,,u'4:cpnble de cr i:on1rn .. 1udo ctin orw~ medio-. y lengua1c .... 
La monumentah,faJ del documen1.1I. raJ1ca ~OinCI ,r.:ih1I ,mo!. en su valor 1Li,,1m1onml de c1ert:il!t 

reahdaJes considc?ratfa -. en ~u t·onltngcnc1a n.: lt:vantes 111 llar-e a In labor de rcco~e• 1c,-mnon1O .. de un ¡,1e!'ler1t,_. 
~111c en prospec11v,1 c,11i:;tn11rán el fulUtu como afirma Rolle ··El matenal l!!CncraJ,, p.11 l.h ur1,.renc1<1 .. e 
intcrnse, <le un lugar ) un momento se rcsigm fica cuando se trabaja para pmponer la trama mtcrprcLativa dd 
acontecer humano en ol 11empo··32. 

Pros iguiendo la rula del anális i:. del film. es pertinente detcnen;e v ob'-l!f' ur la A~h t:rkncia que al 
respecto realin:t Aumont. en tcrmmo:. que .. no se debena considerar el an~lii.is <.le: íilms como una verdadera 
d1sc1phoa. ·mo. SCJ!ÚO los casos ( .. ) como aphcac1ó11. dei;arrollo e mvcnción de teorías v d isciplinas. Ls 
dc:cir: no sólo no existe una teoría unificada. del cine, sino mmpoco ningun metodo unl\cr..al de análisis de 
film:."33 

Coinciden Cm,ct11 y di Cb10 con el plameam1ento de 1\urnon1 en el sentido que no existe un modelo 
general e l anahs1s de una pelicula, en su obra Como -lnaliw, un Film34 abordan d film como tcxtc>, del que 
se puede i.le p render u.o Jllálc.1s de los códigos del film, de la 11urrac16n, como de las esm1teg1a-.. comuntcativas 
pre-.i:ntes en las película.>, ofreciendo nsf un ctmdm mctodolól!ICCI ~plictto > general ,,ncrél1co, aunque. 
expresan c:n ningún ca.~o una recern, puesto que cada cntieo o hbtonador J1-.eñaní su propia prnpuc,1.1 c:n bdse 
a la necesidad de in1erpn.:tac1on que lo motive. 

n:ílisis del doeumcolal .. AUende, l:.t caída de un Presidente" (2003) 

PRESE TACIÓ . 

FI docwm:ntul de corte periodístico, con untes de repormJe, que In Compañia de Ramos Gcncmlcs 
(Argentina) editó con motivo de In conmemomclón de lo 1rem1a <1ños del término abrupto del gobierno de la 
Unidad Popular en Chile. Factunulo c:n formato DVD. en Chile por M & M. en e te film. d1v1d1do cn cmco 
cap11ulo • aplica una perspectiva sintética acerca de los 1nii.:11)<; del gobierno de SaJ,ador Allende hasl.n la 
instalación de una nu.eva etap:i 1:;oe1oh1stónca en Cbill'. con d Golpe Milimr de 1973 

Cn c:I pnmc:r capitulo " a.lvador Allende. La calda de un presidente" ~e aborda lll llegada lll poder 
del prc:,idc:nte socialist11, las d1ficuJt.ades en su asuncil'm l,1 11dl1!!-,ión di: las m,1sas. la oposición de la dcrceha.. 
el rol de los Estados Unidos v de las Fuerzas Armadas cn la decadencia y fin del régimen. 

Las últ.unru. horas de Allende en el Palacio de la Moneda se encuen1nin en las 1magcne monladas en 
" 11 de septiembre. El Golpe: hora por hora'', que dn nombre al ,;cgundo capirulo 

fin "Pinoch.et. Rclrato de una dictadura", el tercer capítulo, se recogen anrecedentes pc:r:.onnks, 
proles1onalc:; e ideológicos de Augusto Pínoehc1 como de la,- earnctcns11cas del régimen instalado con la Junta 
de Gobierno en 1973 y cuhmna con la llegada despu '> de :,11 de1enc1<.\n en Inglaterra. luego que e l juez Bahasar 
Garzón dictara orden de capturn y e,trd<.lic16n, cuando fue declarado mcapaz por su edad y es1ado de salud. 

· 1 cunrto copi1ulo aborda "Allende y Cámpora Eoc uenu·o de do pi"( u.lente "', el vi:lJc realilado r<'r 
Allende a Argentina con motivo de la ceremonin de a<;1111c1ón \le: Héctor Cámpora como presidente de la 
Repúbl 1ca /\ r~en11na Las adhesiones de lo:, m1hlantc:, pt"ron1stas) algun:is declurac1one,, de los protagoni,uh 

Un apartado c.spccial mtn:cc el qumto capuulo 'Pabln '1c:ruda La mucr1c de un poeta•· i:n 4uc se 
lrala la amistad )' camaradería entre Allende y el óbc:I 

Para efecto:. de: nuestra propuesta t11él(ldológ1ca centraremo nuestro análisis en el capítulo 1 
.. Solvador Allende. La caída de un prc~ld()nfe'"'. 

En la producción ejecutiva se cncuentrn Roman LeJtman ( ... ), en la producc1ó11 general Evangc:I ina 
Diaz. La reah7_.1.c1ón a cargo de Pablo García, sob1 L l'I g_u,óri de Carolina GonLi1leL.. La produecion de 
unágen~s b,tJO Carola Fcmánde, Moores y la locución en off de Eduardo Fcrran La edición on-hnc por 

• ~ r14J,.. ~11 Vt-11~, Alada. 2()(16 ltmn,mtJ Jd , ••r F ~11 
·• IMd p.ll 
1 Aum1>n1. JM"q>1f< 1" R Ali,J/J111 J,·I fi/111 , ll~l"l"~I~ fl,11dl>1-. p. 11 
• C:0 .... 111, F ,. dl Ghw. f IWI C<>•~•• 411,,l, ... , unpfn. 8.11\-n<ona, Pd1,Jonr• Pi11Jr,1 
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Magdakna Mo,qucra y D:1mián Cerc110. m1cnuas que el diseño y .arte clcctrnmco por f\l.u,o ;\11.1 .... La mus1ca 
onµmul corn:spondc J Carios {Jrnm11gli,1. l.a 111vc"1J:r:ic1ón 11enod1su.::a esruvo en manos de f}, ungelina U1:u: 
)' ~1h•111a ~a!-.pm. las entrev1sta.s tucron n:~1lu.:1da.s por C(,-c1ha J,mene, ~ 'i1I\ mn "-aspm. La camaru de Jorg,: 
Gnrcul P1uducc1011 y .iuiorfa del d,d de Ennquc Londa1ts ~ el diseño grafíco por ~u.:ma de Ohvy.cnm ar 

1 ., l 11mr,1ñm de R,111111, Cene, ,al~ .. 1:,. una ¡,wductora de pro¡rramn, pcrimh-,11cos d e!' 1'.:lé\ 1,,ún 
.1bicr1a ) de- cahk- y dc dm.\lnlcnralc, h1Y,,11co, 4uc ,e han reahn11.ii, para 1rr,pnrt,lllh:, mcdm, 1.k 
comuniwc1on. L,t;i cmp~:,.n rcnoJ...,,,~., cd11ú tlucumcnrnlc, pJta lo~ L.innlc ,\Ir \fondo, Infinito) Canal ú, 
., para lo, medio, gráficos argentino:-. P.1gm;1 1] ) Re~ i,t.1 No11c,:i-.. c~ta Ct11npoiiin c,r.á <lingida por Román 
l ejtm:m, uno de lo:-- pe, iodi~ta:-. ma-. rcl.onocu.lo:. en la Argentma 

Las imágenes rueron cx1rmd.1, de 01ros documentales. entre lo, que se di'>tínguc •·1.a Batallo de 
Chile". de Patncio Gu21nan y de noticieros di: la tekvisión chilena de la época como tan1bién otrn:, mcdil3'. 
en Chile ,1Cl!rca di! Salvador AJlendc) su gobierno. 

1 n c.1hd.ul del documental en 1:rnto lucme para la hsstona radica, mas aJlu de -;u a1r.t<.:1 1va prc. cmac1ón 
(eSletica dd film)) de su postum 1deol11g1<.:a, ~n la min1d:1 que reah7tdorc-, de otra naetonahd.id d1r1gen n un 
proceso h1storico que aún está ab1cno a muh1plcs intcrprclal. ionc::., fall'.I l."Vtdl!m ia que 'L tr.:ita de hecho, qut' 

crasc1ende11 el c-,cen:mo nacional } ~e co1l\ '"rten en srtuaL1oncs d1: imcré, mundial T s rcconoc1Jo qui:- la , ia 
chilena al 1,oc1aJ1!,m0 fue una coyunlura !>UI gcncris que oún concitn adhe!-.1ones o rechazo, d~1uro de cierto~ 
círculos pohtico:-. e mtclectuale.s > que adcmá5 se ha 111Slalado en 1111ag111ar10 colccll\ o de la comunidad 
inten1ac,onal 

PROP E lA tn .. A).ALI IS ECÚ'\ El MODELO DE MAR f'ERTtO 

Como se ha c>.puesto en el apartado antcn or cXJstcn diversas propuestas mcto<lológ1cas para abordar 
el análisis del documental y en cspecrnl del documenta l de reeon<;11tuc1ón h1~Lónca, Ferro) o 13mb1cn llamado 
de d1vulgac1ón h1s1ónc.a (Rosenstone) Ea nuestro estudio de: ctH,o hc:mo~ optado por la melOdologta del 
p,onc:ro c:a c~lablcc.:r las rdac,orie~ h1stona-cme, el rna~tro frunces Marc Ferro, quien en u obra Cine e 
Hi torin ofrece una propuc:.tll de cri11ca ~lt; I documento film1co. como cnuca del film de montaje. ,1rgumentnl 
y documemal. cuyos pasos fundamentales rc~umimo!. a conunuac1ó11. 

·'el unulm, de un film de montaJe requiere dos opcrac-ion~ d1.stmias 
el estudio y lu cri1ica de fo~ documenco,, que -;e uul,1an en el film, 
l:i critica de su puesta ca mnrcha: esta se: 1n1<.:13 con lt1 reahzac1ó n del fi lm que no es 
necc anamente contemporánea de los documento:. ulihzado· "JS 

Cons1deradones prcVla!>: pertinencia de la mo:todologia y el estudio de lo;. tJpos de documentos uuhzados en 
el film 

Ferro advierte que esta propuesrn puede ser no pertmente cuando: 
en las escenas aJgunos planos rodados por el m1 mo umor al mom1:nto de n:alm1rse la peheula y las 
altcn1.1 con pl¡¡no~ de nrch1vo 1 amb1en cuando uuliza elementos técnico~ pllru ucentuar .ilgunos 
aspectos. por ejemplo. u 1luminac1ón 
el realizador entrevista a lcSllgos de lo, acontec1m1entuil } est~..,s no corresponden realmcruc a las 
unágene!> (se <;¡¡Je del contexto 1cmporul de la imogenl 

En el ••¡ 1lm de monlaJe" lo!> autores hu..,cor1 p~feremememe. documentos no montados, o en su dcfcel<> 
tema., de noticiarios par::i lo!> que asim~mo dbponcn rccorlc ' e,- dec11, M!C\..1onc, del do"umenhl no montadas: 
o hien bU!-.C,ln úucumentos que ya se han rodado pero que Jamás ha} an pasado por un montaje documentos 
que recién Ju menclon de 110 uuJ12.ados ( • . U. ¡36 

Ademas <le lo~ 11po, di! documentos film1cos descritos cx1stcn orra sene de sccc1oncs compuestas de 
e lementos de ongen no cmo:mumgrafico. tales como: 

1 u1ogr.1 na-,. d1bu_im, an11nJ<lt' . et, 
Secciones ya montadas. en las qu1: no entran ni recortes ni N.U. 

ecc1onc:. monlá1Jac; J par111 de los N lJ 

l• Fnn>. \iu,, e t •,r, 1,.,,.,,1,1 ll• t<tlun• l:411••1n1I l iu,1,vn fillh. ~.J, . I' ~! 
• lbld., p o~ 
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ccc1oncs d.: origen no cmem:uogmti co. 

~! conglomeradt, úe tole~ ~cccione,. que se incrementan con escenas rodadas, con e,1mcms Je ¡,ellcul.1,
dc f1cción, c n1rcvist.1s. de .. cm, ... 11,uye i:1 mo111.~L prúpio del fi lm llanwd<' " di: montaJc"37 

A. 1 a a[11ca de lo~ documento~ q111; ,~· lll1htm1 1:n d film· 
1-crro aJirnu. "Ptldenlth ahordar la Lrll1c:1 h1,1t1rw,1 ~ -;n.; 1.11 d1: los documentos. UL: 1.: tnL a partir de \:ano,- r unto~ 
Je \ hlU, y ,onr\: todo reproJucit lo~ m.:lo<l!Js cm¡1k,1Jos para l"ucntcs de dJ\.er,u índole' ·.lll . 
Se cx.\mjna este amihsis haJo tres aspec1os la critica de autenuc1dad, la critica Je 1dcnuhcaci6n y ,obre to.lo 
lu crfuca de análisis 

l .a criltc:a de aut<?mu:1datl en qm: ~e tnua Je verificar sobre el estudio de diversos a u1huto!I el uro 
de docwncmo y de esta manera constatar ;.1 ha sido objeto de recons~uución o a<luherac1ón. 
la crí11ca dt• 1di•n1t/ 1rucwn la lo1 ma má!> lam1 linr y mrb fac1I cnll'C liis1onadorcs ) otros cuentistas 
<;ocrnle.-.. u¡xme buscar el ongc:n <fo l documc:nlo, fecharlo, identificar sus personajes y lugares. 
interpreUr el cuntcnido. ele 
1A critica dt. unáli.si.s: a rra\'és de e.<.a se dete rmina y e,tudta la füenlc i:m1sora. las ~oodtciones ue la 
producción. lu función del documc:ntv. ~u f~cucncill (documento) iintco o rql\!IÍtl\ol ~u rec~pc,ón 
de parte tic: los espectadores eventuales. etc. 

A. La crlttca dc: su puC!>ta en marcha: análisis de la reafüac1ón 
La realización •· .. . lleva consigo una ideologla, conciente o no. Por eso hacer la cnuca de un film de 

monlllJC requiere a la , ez el recur.o al proceduniento que se ap!Jco a una tarea no cincmutogrt\l 1co ) c:I recurso 
a un procedim iento di fercntc. específico de Is escritura cinematot,'l'áfica•·39. esto se manifiesta en la selección 
y con1unc16n de las 1magenes. as, como a naturaleza ) función de los comenumos. eventual Ltt1li1ac1ón de 
entrevistas, la ,;onor11:ic1ó11. e1urc 01ros e lemento que cons111uye11 el documental u otro film de montaJc 

Nos parece pertmeme mclUir en forma tcxtuaJ los comcmanos sobre el documental que se d~uican en 
voz en off, de modo de hacetnos uno idea de como se de,nrrolla el filme (en Anexo) 

ÁLlSIS DEL DOCUME TAL 

Desde el punto de vista de los documentos filmicos, Allende, la Cu11/11 d1• 11n Pre.f(denft> está 
compuesto por ,;eccíune<.; monrndas gmcias a recortes recuperados}' probáblcmr:nlc por secciollC:s montad1:1s ¡¡ 

partir de 11nágcnec; no utilizadas y otr.is de origen no cmematográfico 

nálisis d do umcncm 

a) Critica de autemicidad: un amilísis del montaJc nos evidencia la autent1c1dad de las unigenes 
incluidas a pnrt,r de c11:rtos atnhuto~ cvmo: 

La duración de lo,. plano : ~to, pldlló~ son numero-;os y de corta duración con eones. aunque 
insertos rítmicamcnle, con La música y ,·oz: en off a lo largo de todo el documental. Los cortes ,an 
directamente relucionado-. con anuguos archívo incorporados de tal manera de dJ1 ,é111 itll1 J e 111~111f)o rcnl lo 
que apor1.1 indicios de rccons111uc1ón de 1mágenec; lAi mayor parte ~tá relacionada con actos multitudinario!> 
ocurridos succsl\amente en un ITilsmo periodo Otros con l..1 figura discur..u .. 11 emrev,,UL-. ..1 \ llende y otrai; 
figurns destacad, , en el pc:riodo. 

La anguJación de cámara: ni Lratarsi: de 1m,\gene.!. recortadas de archi,·o de prensa y archivo, 
pcrsonalc~. se aprecia que son reprcscntac1one!> cmcmalográficas. en el ma,>,01 J e lo:,. caso~. poco utiles y de 
escaso crntom,emo técnico, rescatando más ta~ acctoncs que se producen. que la 11uenc1ón de los planos. En 
gran parte de ltt c111ta se uh hLan ángulos nom1ales: para resa ltnr lns accione~ o 1hscur.,o), de lo protagon1sia11 
se recurre al ángulo picado > contrap1cado, l o óng.ulos cc:mtal y nadir. c~aso:,, y aberrante. no obS<rvado 

e utih7.,0 tamh,en lo~ punto de \.1sta subjctho y objetivo, reconoc1blcs en el contexto de la ,.ecucnc rn que 
integran. 

J (brd 

" r¡,,.1 , r ~"" 
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Lo iluminación: en f!encrul. ,1 lo l..ugo del tlo.:umcnt.al ,é dcm11..:,1rn d Hph)\Ccham1en10 de la 111., 
noturnl , yn qui: ~e e\l11ben las grandl!s mulmudes, de Jia y de noche s1cndn las toma~. en genera l en blanco 
y ncgrn. Lo:- r,1.mos no ~•!,t.\n pcrféctamcm.: cm:undmdos y la ilununacton no es unifonnc en el dcs,molhi del 
filme lo que denota sus cualidades 1.k mon aJc u n.-con-;t1tuc1on 

El i,:rado de intensidad de la acción de la pelicula: la 11ng.1nalidaJ dé csli: docwn,:nwl. que .. borJ.i 
la C<>nl111gcm:1a ,ocmpclllllcJ de un penoJo. es que- sigue el µu1ón 1.on ..:1crt.1 pro~•rc,J(ln tlrn111,111c~. ,1gu1cmlo 
la lmca de 1icmpn ~k succ,n,. pamenuu por hechos Je ,dcnufo:~u.ion ,-,arn llegar a hecho, de máxima 
mtcnsul.nl. Las sccucnc111~ son unidndcs que mm1111.men la mten:.-,1daJ J1,; h.1 a1:.ei6n en todo momento. l;s un 
montaje tle ltempo.~ fu1mes. 

h) Critica de ide11tijicucin11 
''Allende, la Caida de un Presidente" es un docuinenLdl 4uc c.,t,i rno111:1do a pamr de di~cr.,,1$ 

imágenes de archivo,- de prensa y de otros reahzadorc~ que captaron los sucesos en u des:irro l lo Rccon~uluyc 
el penndo de l(l Un1dnd Popular en Chtle ( 11J70- 1973) enfatizando en la figura de Salvodor i\llende Los 
lugares y pt'l"S{lll3Jes en J?Cncrnl corrc,pondcn a lus hecho.., 11arradn"i. oo ob!-.tanle .5oe 1dcnti fiqut!f1 ,tlguno~ 
1lenc1os. crrore~ u omi~1one h1stoncas. 

t:) Critica de a11álísi!> 
La I• uentc emisora: IJ Compañia de Ramos Gener-Jlt!s, n cargo de Román LcJtman, e un.1 

productora 1mlcpe111J1~n1e que ha abordado \'llflO~ hechos hi,h\m:o, en form. h) dc~umental. L..1 factura d\!I 
film de reconstitución denota una clara intcncionalidad de parte de su realizador) seguido muy de cerca por 
su productor ejecutivo Lejtman. al reafüar una t:<;pec,e de apologia .il gobio?mo del soc1aJista ,\.Hende La 
producción <;é rt:al i;,ó en 2003, con fech:i de la conmcmornción de los trtmtn años de la caida de la Lniclad 
Popular. 

ondicione de la producción: sobre c::.Las exa:,1e11 e,c(l~O~ an1eceden1es. Desde que se- inició l:i 
mvec;11gac1ón se ha int.emado establecer contacto con el rcaJ1zador infructuosamente o ohsrnnte se logró 
cornurucación dc:ctrónu.:a con la ¡,roduclora general. Evangelma Díaz, qmen no aporto m.iyori:s dato;;, 
aludiendo solo a que ya no trabajaban l ' Oll d dirc,cor Al demunJ 1r má~ infonnac16n e ha recibido de su pur1c: 
un currículo de I ejtrnan, en el que aparecen un sinnúmero de- rcalizacionc.s documc:malc~ proJ111.11J.as bajo su 
au.spicio. entn: otras se mcnc1cn1111 In guernt tle Loo; Balcane-,. ) el atentado a la AMJA. Se ~cñala en c:I 
documento ··Todos estos documcntálc~ fueron rc:nl11ados con matcn.il h1 .. tónco méd,to de nue~tros propios 
archivos•·. Ciin emhnrgo, 110 hay nJu.sión alguna a ·'Salvador Allende. La Caída de un Pre.sidentc:·· tal como lo 
di ln buyó la c:mpresa importadora en Chile Una búsqueda por la Web permitió descubrir que el do• 1101cmal 
circuló en Argentina bajo e l nombn: de ·•san1ingo Fnsnngrenlada" con la tl1recc1on del mismo LcJlman 

r.n este marco se puede afim1ar lo que c.s po.siblc c.>..Lracr de: lo infonnación de cnral\Jla como del 
currículo Je Lcjtmán. Se ha dé1erntifll1do que el Jocumcntal es de proc.lucc1ón pnvud a. Estableciendo que lu 
cond1c1ones para e.u realización fueron óp11mas en consideracu'rn de la fru.;1ur::i técnica del material filmográfico, 
que se filmó en conmemorac1on de los JO años de la c.mda de la Umdad Popular y que Cl•11to cor1 material 
histón~·o 1n~d1lo. ,l l rm:mh e n 11ue..,1ro ('Jh_ 

Ahora bu:n. en el rótulo del nvn origtnal que c,rculn en Chile aparece una mdicac1ón .sobn:: IJ 
factura del eslc formato en lc.:mtom, na~ 10111:11 pc,r \et& \c1 producc,om:~ .A., ~1n encontrarl-e ililc.h Je e~ta 
empn.:s.u 

La rundún del documento: el documental centru su mterés en rescatar imágenes de la mcmona 
colect1\'U de C.lule en ucmpos tb: 1!1 Unidad Popular, ,1 partir de una ,;ene de luenLes comen por.ínew.. Se 
pueden ,1t,1,ngu1r claramente imágenes que pertenecen a la tch;ü,ión o a tu obra de Gutmún "l a halalla de 
Chile .. y olrO~ del periodo o anteriores. e11 un contexto de cinc militante Se pone de manifiesto la mtc.'TlCton 
de destacar la figura pollt1ca de Sahado1 Atiende. Ulll?rc.ilando conunuamcnlc sus alocuc1one:. Por lo Lamo. 
la timctón pnnc1pal del documento c .. naml1 lch lwos del proceso de 1mplontac16n del proyecto soc1ahsla en 

Chile. resaltando a su mentor el médico Sahador Allende, o propó~ilo úc la conmcmorac1ón de lo~ 30 nno:. Je 
:.u muerte y de l gobtcmo que cncabc,o 

El anáH is de phrno~: esto, s1111 \,1rt1tJos. a l ser msenos de poca durac1on pero a la \Cl rrcc1 os y 
concretos, se uubzan planos gcl\\;r:th:, para 111t1,u,ir la magn1ficacu'm } pop11lar1dnd que Allende concitaba en 
C...b1I~ de entonce,. 



''-' 
Prcdcurunan los planos generales que presentan un escenano umrho e11 el que se d1stmgue el mundo 

popular y se capta el :1mh1enLe de ¡,¡1111c1p.1c1ó11 -;ocrnl Suua muy bien .d rerS()riaJe p111w1pal Alk11dr: ,0hn: 
todo en ocus11111 de la prodamacion de sus discurso, 

l::.I p lano entero es un recurso e~caso en esta producción, Los planos medio,, que mue.~tran n pcr!'.on:is 
t:spedt1ca., Jd mismo tt1udo. en rt'luc,i,11 J 1,,- mov1m1en10,. Je dn ~,u ,un n!Currentc 11 .1,cll11111,, 

rrcompañadch <le paneo,) 1111 mo'>lrando u 111, 111.t'Ml~ en nv·" 111;,a,;1,mc, 
1'1 pnmcr planu C'- caraclcn-.uco en S.11,udm Allende e11 ,locu,·innc-" y cntrc"ista!> 

B. 

El montaje: es din:im1co. comcid1endo con planos cortos. en nnnonia con la mú'itC.l y la vo1 en off Se 
otor!!a un senudo mformall\O ya que son imágenes de la época. e\1den1ememe recon!-.IIIU1da, 
1 ro,tormando la nouc,a en un documento a través de recurso), 1écn1cos ct1n10 secuencia-. tnle1 ca luda, y 
comenwnos. Se 1ra1.1 tic un m1>nlJJC n:pc1111vo en el 4uc ~e •~rn11:n las .,1guicn1c, situaciones 
Planos g.:ncralcs de manifestaciones en mas.a. de ildhcrcntcs y detractores al gobierno. 
Plano, medios y primero<; r,lnno, de las olocucmne<. del proiagol\lsla de la narrilc16n Salvador Allende 
Planos qu<: recrean la carrera política de Allende 
Planos referentes a la,,¡ cond1c1ones ,mpue,ras por el ,!',lema eeonómicu di: la éJXIC..I . 
Plano~ corto con re umomo de lo~ 1nvolu1;rudos en aquella época 
Entre otro-; 

Se observan una '\:ortmas" íntrotluc tonas con diverso malle~ de colores entre los quo destacan el roJo ) d 
negro. con efectos multm1ediales. de fondo la figura de Allende y otras s1tuac1ones hito que el d1rcc1or 
pretende resaltar. 
l.o comcntíitrio ·: o la voz en off en este d~umcn1al w11 un rekn:nte 1mportant1 1mo Existe un ,1ho grad,, de 
relación entre el lc'<to y los plano-secuencia, no obstante de dctcctCIJ errores u om1s1ones. Una trascnpc1on 
total de los comentanos e encuentro en el Anexo de este lr3baJo. Se 111d1can al respecto a lgunos e ll'!memo,. 
discursivos de interés' 

En el 1exto, para efectos de formalidad se han colocado en color rojo toda.,; aquella..., expresiones que 
111d1can presencia de ra.sgos dIBCun;os del hablant1.1. y .1quell11s '4Ccc1ones que c!>H'ln submyada.s dan mue tra, de• 
¡¡quclla e\'1dcncia. pero aun mlis, denotan rasgos de una postura política alln al sujeto del documental Es decir, 
de Salvador A llende y 5U gobierno. 

Fn la pnmero c,ta leemos: 
Pt!ro el candidato socialista, debió rt·cor"r rm rnm/110 /lc1w de obstáculos hawa llegar al pndc•r ,•n 
el e11tnmo pollticn mundial y chileno. als:,mos w rci11 coa mala raro lo l/1~ad,1 de Salvador Allende 
al Palado de la .\fom;da, .sede del Oub1emo ,·hilemi 

rs,e pnrmfo da cuenta en forma exphctta de la s1mpatia del narrador hacia ~ahador Allende. Lo~ 
m:1rcadores como "Pero·• la cx)'lresión "<leb1ti recorr~r un cammo lleno de ohstú~u lo ha 1,1 lleg.ir JI poder··, 
nos dan cuenca de que el triunfo) poder no luc tarea fácrl p:m, el recién nominado Presidente de Ch,k-

UJ \1roc1on ... a lguno,- ver.in con mal.1 car.i la lkgad.s.,," e!> 1.111.1 muestra e1,,,dente de In po.slum Jel 
n:irr:u.lor Ya no!> Anl icip:t la ¡,rc.,cnc1a de grandes ob~taculos en lo que <,era cl gotrn.:mo. y que deJo en ~·l,m1 41Ji: 
csh! triunfo para él es wi gran triunfo, pem o ntuh. idc:nllfü;ados po!,lc:rionnente con los grandes conglomcradm 
econ6m1cos. e.le poder y mediales de Chile. hanin gafa de su conexionei, con t:siado ... Lnido!. tcsi!> propuc!>la 
¡,or e l narmdor- durunlc.: todo el discurl-o. Y que se cum·ert1r:in en nquellos cnein,gu .. r11.:érnmo. de Allemfo ) 
en consecuencia, en este relato son puesto, en ev1dcnc1a dei,de el pnm;ipio como una ÍOm'lél de lll(hlr:1r lo, 
verdaderos enemigos. 

rn 011\l mornento, cuando la cñs1!> ¡rnb<:mamcmaJ es c\1dcnte, el emisor nos da la siguiente ,cñal: 
A/h•11de les doba batalla a s1u udn•r.\C11·i111 

Aqui el em1'lor nuevamente se planh:a en forma d1rcct:1 con sus destm:uanos de form3 tal que, a, una 
11er con!.tru1dJ con In!> expn=,¡1011e" como la anal11.ada amenom1eme, va construyendo una tmagen de Allende 
como un luchador de sus 1dcalc~) que: él. en wn10 narrador. ncogl! ni dar cuema que no ,erJ fúcd combat ir el 
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Gobierno e.le Allende. 4ue en ti.lela..'> la,, msm.nc1a., llega lcgílimamcntc al Gobierno U::.a parn cfü1 lo-. lcnnm{l'> 
barnlla } ucher sano,. Vl~ahulam, que 11~1-. lle, a ,cmamicarncnte al campo de la guerra. y nuevamente. con 
l!Slos rccur;os. da cuento quienes serán aquellos que harún l:t guerra :il gob1c1 no: la dercdrn ollgárqurca en 
conJunto con la:. ruer7as AnnJd.i-.. ha ... ,cndo li.1-, sahedadcs prop1ru. que lu historia de Clulc acu a 

r 11 \irtud de lo anh:nor la orni..ion ma!> e, tdcntc d<' un colap<,o cst:i dada como un ~món de eme y 
do..:umcnial 4m.: pn::c1pH.1 la J1.c1ón lle .o:, partic1p.1ntcs de esta gran pugna palluca: 

la 11vchL• del JO"" ~.µm. 111b1·•• lo.\ co1upirrulore1 11/t1manm tmú,., lm tlt!lull• .,. 

Lth con:.p,rauures ya e~tan recom>l.'.ido:.. :-l)lo falt,<tn que salgan 3 realizar su úJ11mo ac10. el Hlaquc a 
lu 1.,1.,a de Gobierno de Chile; La Moneda. [ndcntcmcatc ya m.¡uí lo que pwcda Wl relmu obJcu,o u ido 
com·irt1cndo,;c en un rel:110 donde narrador) emisor se 1dcmiflcan con el objeto del docunit:mal Allende l :t 

postura e;, abiertamente n.1in a la de él 

discurso. 
Cierra con oraciones que marcan su postura política y llc,,111 al reccptot a idcnúfica.r.ic con su 

la l11s1onn chrlena q11edab..1 mun:uda po, strngre J'/úego. 
Con la muert1.' de 11/cnde mucha songrt' Sl!flllll'IO conienJn ttt l<>.s díu.1 .1ig1m.•11tt.'S al Golpe, rm 
cJ¡,1p/regr1e n:¡,re.111:n c11/,r111 a Chile. 

/\mbas oraciones despliegan narrntivamcritc el enmarque que indica dónde quiere línalmcntc el 
narrador encontrarnos. qut: logremo!i tal como él lo hace. la misma lectura histórica v política que el ha hecho 
durante ltxlo el proceso 

El discurso no sólo es de carácter poliuco. 1.on lo-. marcadores 411c se usan rara a,anar 
progres,rnmente para ello. ,1ntl que además hay un.1 postura tal que ,;e desea llevar al receptor a leer 
nrgumcnta1 ivamcntc la rrusma ópttca del documcnlalista. y para ellu tocios los n:cur os íucroo usados de ~ 
forma 

Los sonidos: los sonidos amb1e1,te están representados por los grandes mm:ih:1..ac10ne., de personas 
que pnr11c1pno en 1ru11nes polit1co,. osuntsmo s<= escucha en 1.en,1ón origrnal el contexto } los olocuc1ones de 
Allende. cntn:rutas y opiniones de dwcrsos actores socinlc!> de In época. Por ejemplo. las comumcacioncs 
radiofónicas entre miembros del EJercito en momentos en que se bombardeaba La Moneda o, en el mismo 
contexlo. el ruido de los uv10m:s o dt:I bombardeo a la Ca~1 tic Gob1cmo, entre otra!> sccucncrn!> s1gruficativ11s. 

La múska: a lo largo de todo el mctruJe se oye una música monotomca de alto impacto auditivo que 
da la 1mpre,~16n de rnten 1dnd, en algunas secuencio!> que se introducen t11 la~ "cort111as·'. son on1dos rítmicos 
en l'ormu de Cl'I>, qth: dan un a..,pecto de tensión, lle drumoll',mo y en ulgu1111-. oc,t-.1l111es lk terror. re!>ptt,u1do 
los siknc1os 

Los silencio,¡: son escaso5 si oo mex,steutes, el sonido y la mú-.1ca ocupan cada espacio gufando al 
cspccuidor hni:.m In n11rrnc:ión } d~ 11 lgunfl manera prc1hs¡,oni~ndt1lc a los hecho~ ,l rravc, de u 1mpac10 Se 
deduce que este recurso busca claramente mantener la atención del espectador dejando poco espacio a la 
reflex1on. una caraeterisuca de este genero docwncntal. 

A panir de la aplicación del rnerodo tic! Ft:rro, con a l¡ut10!> matice, otorgudc.>., por el m1,,es1igador al 
documenrnl de reco11i-.11wc16n histónca "Allende. La Ca,da dc- un Presidente" es posible constatar: 

Evaluación h1stonco-critica 

btc documental rccogc una serie de fuentes homómma1:, que s-: nutren de la proHtera creación de 
fi lme:. de este genero, de canictcr militante, que se produ1eron durante la l.m1dnd Popular l· ntre ellos, 
aprec,anio~ 1 il Batalla de Chile. de Patnc10 Gun:ruin. archivo;, de prens:.1) Ju J,1 ldc, i:;1ón ru11:iom1I e 1n1á~c:n~s 
mé1h1ns en Chile tic la wma de /\llendc a Argentina>' orras, que tueron montados a efectos de \;Onfonnar 1ml 

obra con notonos ingrcdic:rucs de reportnJe, 1econst11uyentln la hi~tona comarcándose en la clasiJicación de 
d1\lulgac1on h1stonca. 

l\unque ,;e ,arcce de mayores amecedentcs del reah7.ador, ,1unquc í l.lc tu crnpre,a que lo produJO. 
~ po:.iblc distinguir la mtenc1onahdnd y los componeme-. de :'.>UbJehv1dad y persuasión propios de este g1:ncro 
Se deduce que existe un claro 111tc:ré:, por resaltar b f1guru polit1ca y personal de ~alvador Allende y del 
gobierno de la unidad Popular, de:.dc una perspectiva biográfico ) hasta npologéuco El obJell\ o. :-in lugar a 
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tlu~. es com e111:er al i:,pc..:tador ) .:nmlucarlo hacia lu C\1n,trucc1ún ,k una imagen fa..,nrabk de e,1c 
pcrsona1e lw,tt'lnco 

1.J obra e,,cfl d1ngid I al p11blic11 lc11..:ral. va que la presentac1ó11 (!11 lor 111.1 de ,c¡,,n 1:-iJe. c<111 li,rm..: .i la 
l!~tructura penod1),lica caplll la aLem:1on Jd i:,pectador, los reo..ur,u, llldu:udm, Cttnlom1c .1 ta cla.,•hcnl·t0n de 
filme de Jivulguc:io11 h1~túm.1, e,cara JI altiúcmi"i,11111 y M' uirigc al público común en un cn)!ll iji: 11,mo y 
con, 1en c la película .:n u11 1e.,lo ilmiuJ facil de kcr. 

Lst.1 cml:l tle,l!Jtca des~ precedente!'> mas conocidos. como la obra de <.,u.i:man )' lknnqucL en que 
m1tm:ndose de lo, mismo~ documemo" I\°>~ integra de forma a1raCt1\0, haciendo uso Je la herramienta 
mfonnática mulhrm:<l1a se co11v1en1: en un tc~to dinam1co, mcorporando secuencias y toma, med1lc1~ 

n documental comcxtlllllizn el periodo mtcrru1c1onal de la Guerra !:-ria en el cual Allende dcsarrolllL 
,u courtndo mandato, haciendo referencm al ,emor que ,1gnif1caha pnm I<,-.. Estados Unidos que ª"wn1ern el 
l!der soc1ahsca . C-,ta pcliculd apurta d<1to-. ue.,~.on0\:idl1,, como la \ l!>Ílll de Alknde a ArgenluM t¡llt' ,ir.en 11 
la rccon,crucción de periodo junto a la hii.tnriografia 

Desde el punto de vista técnico la:e; imágenes exhibidas son recon-;ntucioncs de un periodo i una 
contmg-cncia soc1opoliuca que se logra recorrnn<l~1 t.l,,.ersas secuencia, y plunos sobre el gobierno de li1 Unidad 
Popular: de los discllfsos de alvudor Allende dur.mtc su campaña y como presidente. de las manifestaciones 
populares de los prmc,pale~ ac1ores sociales de entonces. Predomrnan plano~ generales y pnmeros planos, en 
sccucnc1as bre,·es. en ocusioni:i, la:, tilm11c1one:. denotan escasa producción y escasa nitidc-z. ya que se 
aprovecha la lur noturnl. ~a de noche o de dia, que para el tipo de película de lo epoca y el predominio del 
blanco )' negro afectan la presentación Hay un com¡,ronw;o por enfocar y captar lo mt>t.anwnca Otras tomas 
que corresponden a c:11lrev1slJS a Salvudor A llende en ambientes mtemos y con detalles de c:nloque ~ 
iluminncu)n que dan cuento de una prnducc16n. FI Juego de imagene ,ecurremes es otro recurso de 
per.,uasión, Lea narración~ conunua, con una voz en off enll'nada y enfiít1ca, m:ompai\a todo el desnrrol lo del 
la película. 

Se utilizan cortina,, con efectos que unprt-sionan al espectador y apela a la emotividad mostrando 
imágenes de Allende combinad~, con los emblcm~ patrios, de personas detenida., y utrn-; recursos simLlares. 
Las imágenei, re~um:ntcs correspomlc:n Jo¡, detenido luego del golpe de fatado. del bombardeo a La 
\.1oneda y de la figura de Allende en diferentes situaciones. 

En análisis tic la. secuencias pem\llc delectar algunos errores e.le de la re,-.;pecuv.i de la narración 
film1ca sobre a]j...T\lnos hechos tratados que no encuentran correlato con la imagen exhibida. En vanas 
ocasiones se narra un ep1sod10 de la Unidad Popular y se exhiben 1magene. que no corresponden a ese periodo. 

Desde e l punto de v1sul del monUlJe. para lu recreación del marte:. 11 Je c:p11ernbre de 1973 se 
utilizan 1mágcnc de los años untcriorcs del gobierno de Allende dc~de 1970 a 1 '>?:!. Sobre c~1t1 misma 
-;ecuenc1a :>C hace mención a los aviones que bombardearon La Moneda.. pero no se indica de dónde 
despegaron, s1endl) desde la provincrn de Concepc16n, ~ una omisión 

Otra unagcn que e insen::i continuamente a lo largo del documcmal e~ la pre cncm de Allende con 
su esposa Honen,1a Ou:.s1 :,aludand<l a la ciudndnnía de:...de uno de los balcont::... de L.i Moneda, celebrando el 
triunfo en lu elecciones de 1970 El director recurre a esta formula para cnfauar d1,un1th mcn:-.aJe<.. 

A la vc:i son notorios los plano secuencia Je Salvador A llende en su mtcracción con la gcme, en las 
calles, en las poblaciones. con Jo;, trabajadores y colaboradores. 

El ¡,ucblo que caracten_.¿a é~ta cu11a es una c1ud3dan1a que ,.ili: o lu-. c:illc~. que paruc1pa en las 
compaña'> políticas. que marcha y se movili7a Se traspasa la idea de mullitudc.."> comprometidas con lo:. 
cambios sociales qllc se lle\0O o cabo y par1ic1pes de las medidas del gobierno 1:.n estas aglomerac10nes se 
rcl1e1a el mun,Jo popular. los trabaJadorcs. lllii muJcrcs: todo . 1000:. a 4u1cn~ a pel.1hJ el di!>curso polit1co de 
Allende 

e hacen alguna!'. olus1ones a clenas conungenc1as pohucas. por cunr un CJt:m¡,lo. de la rcfcrcncnl de 
lo voz en ofl a l.t par11c1pación de Sah·auor A llende en la fundación dd punido "cx.ia.11 m que va acompañado 
de e-;ce11a~ ~k rcnonaJcs que por ,u, adcmanc~ rcpn: entan un grupo de 11po,.1l·1ón Por u1ro Lldo, pancartas 
que ~cnalan ~la tlé, hacen presumir qu~ ha) una relación al movim1cnh"' militar que: J,mll \•rigen a la Rcpuhhca 

ocialista 
l os l:,'Tupos d<.- la <.h:ré~ha. 111 bu11:u~<,ítt o los lerralen1emes ,011 repre,t!nt.1do,. i.iempre en oposición 

al gob1t:mo, aunque su aparición es n1enor en relación a pcr,,oncrm, o coh::.:11vos s1111pati1antes al gobierno. Su 
panicipación en el rdato s irve para l?ralícttr el clima de de!>concenro 11'11::mo. cuando :.e mamfii:st..,n e-0n1rnr10, 



ni comunismo y lo cxprci.an con pancartas. consigna:,, íl dcdarncmncs. En el caso de la., mamtc.,lm:111nc, .,c 
les prc..cnta se enfrentados a la fucr,a publica. a r1 op(,,11" dt.• tu, pohticas Je nac1onahLac1C'n un plantada por 
(inh ador /\ llende 

La fi¡rurn de: Salvudor Allc:mlc -.e \'incula a las mulutudcs. a la:,, Jclamacirmc:, del puehló )' ,e 
co11.,1ruyc comn un rrogrc,ista de uqu1erd.l ~u J1,l'ur,,1 tic .l\lkr1dc se "'labora dc~dc. lt1 H•ma de c-om;icm·in 
hi,1,)rica e n:ncra l:i idea qm: el ¡unto al pueblo ,on In, p1c11nmores de cmnbm, re, olucmn:ml"''\ c:-n un 
maJgen democráuco. en hbertai.l, excluvcndo Je c,k ¡,royc:~1,, ,, Jo, .m11demócrata!-. y a lo:-. Ía!>C1stas 

Corno pnrlamentar1<1 ,, como pre,11lcn1c ckcto o en c1crc1cio c11 las c11trc,is1as se declara 
:rnl11mperialista. mar<istu de ongcn. siempre firme en sus palahr-as, cun gran capacidad de oratoria 

Durante su campaña defiende la opcion de velar por lo,; allo · intere:.es nnc,ona.les y que el suyo scri:i 
un gobierno del puebJ11, ascm:ado en la Idea de engruntlcccr al pa1s y fonalcccr la poma 

Cua11do ,aludu a los 1m 11:.H.lo, a ~u lh:gada al gobierno en alocuctón del Es1ad1t1 '-ac1011al t:I O:i di: 
11r1\ 1c.<mhn: de l <>70 dcnot.i una conc1c11cia históric,1 de la respo11.')<.lb1l1daJ que s,gnificu rran ·itur pl1r la \ ia 
chilena :il socialismo. 

fastá concienie que la derecha va crearido unu ,ituución de inestabilidad inh:rnn Califica de planes 
sed1c1oso lo pasos de los po<lc:rc, fáctico, y de :ilguna manera illlUc1pa que ,;u gobierno erá dtfü1I y que :.e 
podrían desencadenar ,;1ruac1ones dolorosas parn e l pais (en ::ilu,tón ::i l ntentndn de Schne1der) 

AUcndc.: genera u110 revolución con lo, LmhaJadore:,. conc1entc de la nnportanc,u de la economla en 
e l. logro revolucionario de loi, rccun,os nmurnlt:s y l.i nque, t del paí 

Se mantiene en margen de respeto con i:\On y su tiobiemo. advirtiendo el rc,;pcto también por la 
au1odetenninac1ón de los pueblos y la 110 antervenc1on. dispuesto a enfrentar cualqmer agres1on en nombre 
propio y del pueblo En defensa de las n:Jae1onc <.hplomá11cas, cultun1lcl> y comcrc1alcl> eón las demó 
m1c1oncs y la libertad de establecer relaciones con quien quiere tener (Cuba) 

1 a derecha aliada ul 1mpcnahsmo en i.u 1nten10 de 1mpcdu- el acceso del pueblo ul goh1emo .• u 
discurso an te lo ONU es bastante claro y frontal respeto de lo que e:.taba sucediendo en e'-c momento en el 
pals ( 1972). Ante la mtervenc1ón de la ClA y el clima de boicot mterno del empresanado nacional, insta al 
apoyo de su gobierno y n la rcsponsnb1l1ruul del pueblo. 

·e mue 1n1 a Alkndc persona, J\lkndc: padre y ~·lt-poso. con rcfcrcr1c1ab a vuri..is c-.ccna'l fam1hnres. 
en que lo acompaña su hija Beatriz o en su hogar. 

Son importaore~ las mterv~ncioncs de \'Arios prolugoni-;1a del periodo comu el C,cncr-.11 Prat:-:. quien 
en una entrevi t1' reconoce la connota1:1ón política del atentado al General Schneidcr. También e~ in1erc<,ante 
la presentación del saludo protocolar de Frei Montalba a Sah·ador Allende, que más bien tiene un carácter de 
camaradería y apoyo como ambos declarnn. As1m1smo la , 1. na de 1 1dcl Castro a C hile. ~u., <lcd:u jCtone en 
el Estadio ac,onal en noqemhre de 1971, cuanclo expre~a que la experiencia chilena es msolita) reconoce 
que es la pruncrn en su tipo en la histona de la humanidad. 

Las re¡11eserm1c1one~ del gc:neral rmochet, lo rnue 1ran como un m1h1,u firme y re!,ul!lto. que 
deo;cuhrc <.,u:, propósitos hacia c: I fina l del rdalo Sus intervenciones en diálogo con el General Palacll.1s c:l d1a 
Jel Golpe y luego en sus comunicados ya confonnadn la Junta de Gobierno son uno fuente que ilustra bien su 
rol en el término del gob1emo de la Unidad Popular 

Se intercalan vana:.. e;;cenn~ 4ue nn corre:;ponden a la época n.am1da o ,on i:lntenorc, 11 1.:on:-tnuyen 
proyecciones del reahuidor y ,i: ,1dclan1.1.n a lo:. hecho, Por cllar un c.iso. en refcrcnc1J il la Dt'mocrai:ia 
Cri liana en el contexto de la campaña de I Q70 (Tomic} e menciona Eduardo Freí \fon ta Iba y ,e mue tran 
imágenes de cuándo asume su mandato. 

Olro recurso l¡ue se ornpa b,1:>1.1n1e es el apoyo de la prensd esenia. de los titularl's. como lo del 
diario El Mercurio. a pr,.:,pó,,w del ,11cntudo que cosió la vida ni General René Schnc1dcr. entre otrns. 

Otra forma de cnfallL<1r e~ resaltar ca colores los documentos eserno~ como e l documemo 
dcsclasilicado del Proyecto FULBELT sobre uno de ellos se nota ta".Jad., la lecha (mgm.tl 16 r o1 17 l o 
mismo ocum: p¡m1 TRAC"J... 1 v TR '\CK 11. 

Pa.ra ilustrar el contexto de l,1 (jucm1-1 Frío ~ recurre ,i imágcne,- de 1xon. mmles dólares, La Casa 
Blanca. la transnaeionaJ IIT. entre otra.~ 

Lna de las 1ncc,n<;...,1enc1as o errmes a r,ropós1to d.: la mención Je la nacionahrlción del cvhre, es 
utilizar imágenes de laenao;. mrnerac; que ...e desarrollan en el nor1e dt:I país pero que darsmcntc son anlcnoreí. 
) que podemo · ituur a com1cn1os dt: I ,1glo XX por Ju culidacJ de la filmación. la ropidc, de las a1:c1oncs de 

R,0
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adolc 1:cn11.-s y '11110'> saliendo d.: lo qm: p.u.:n: ,1:1 un:.i llh:n..1 dé c,plol,lLIOn. ta m<l11111cn1uri11 Lllmo 111 
maqu1nanJ e-, rud1meniana y m> cmrc,pondc .11 lk,armllo 1ccn11l,'1g1,:n akan✓,1du cn el Chale de 1:, dccmia de 
1<1, ,t:11:nla 

Otra ~1111.,1c1ón en 4uc éli nrn1111a l:i -.upérpo~icitin de- lo.1 \ lV. de Allr:ndc: en rclc1 L'flCtU a lt•~ C'lc..:tth Jd 
mm inuento milirnr dd 29 tk Jun111 Je 191;\ 1m e,i,i.. cmn..:iJcrh."lll "111n: el Ji.,i:ur:-.,1 1kl prc ... a..lcmc y ),i, 

11ná!!l..'111:, que pucJe11 i.:orre,-p<.mdcr u11;1 ,11uac1,11 tlllh:t1l1r u 1 q ue -.e t.hngc al pa ~ Dc,JI..' el pum" Je \bt3 
del i:on1emdo, en o.!-.1.- alocu~ion rc~·nn11c~ l., l.,bc,r tic IJ-. lucr 1Jh lc.1lc, al gob,cmo 

,\ lo l.1rgo de toda l.i lOinlu ~e gr.11'1'"a l,1 r,o,1b1 liJ,,d di: un., intervención ,millar co11 1111.Í¡!l..'nes de la 
conformación Je la Junta de Gobierno de 1•>""'3. 

Se rccon,rnuye en fo, ma nprcc1ablc el chmíl de inccrttdumbrc desde el tñunfo de Allende h.1,1u su 
rullficac,ón por el Congreso Pleno. 

De l.1 misma manera :.e ilust.r.i de rormn cjcmpl.u la :-.11u.ic1011 tle conf111mauo11 •-vl'.1.11 > Ja 
polan1ación política. como ocurre con l:i "marcha de la~ cacerola,-. 1!p1sod10 en que ,e: rc:M.:a1,1 el tc:,timonio 
de do~ mujeres.. una .idherente y otm Jctrac1,,ru ,11 gobiernt1. dc.;Jc d punto de , l!>ta dü,cun,i,.<1 resulta mu) 
re,dador de la co111.epc,on que: tenla un gn,po whn: el oLro 

Otra ..,c:cucncia rl!scatablc- e:, la rrc:,cm.:iuon de la 1:nsi-. de dt:,.ahn,1cc1m1c.:n10, d JK1H11lt-l 1r.i11,rx1r1,:, 

~npres.lllos. rep1esentados por León V11l.irt11 y ,u, expre,u, {kdarac1oncs. los trabajadores del tran.,;portc. los 
trabajadores ,.0Ju111ari1.>s del gobierno que hacen de fi,cahz.adores en J.el1111t1\:, el umb1ernc de la, cola-. para 
obtener los productos o el mercndo negro, entre otras <;tluacmnc:, como lo protesta del 06 de mw1c:mbre. 

El Tanqueta7,() del 29 de JUn10 de 1973 ,e e11.h1bc acertadamente. siendo imágenes conocidas y que 
·e u11l1zan, aunque fuera de contexto. para llenar aJguno:-. \."jc1os en el CflhOOII) del manes 11 J~ '--'Pticmbrc 
de 1973. 

La imagen c.:mblcmat1ca de La Moneda en llamas que ha recorndo el mundo. con 13 bandcm 
pre idenci.il ílamcando m1enuas loi. aviones ra,amci. \an destruyendo la Ca.-..1 di: Gobierno. Rc:íleJo.1n mu) 
bien los interiores y el contexto de la ,11uac1611. 

La.\ 111tercalucionc.> de r<:por1c:s Je: ¡,rcn:,a n,1i..1onal que nutn:n la narración) comnbuycn a con.>mnr 
un relom c laro y panorámico 

E l ultimo chscurm de Salvador Allende por RaJ10 Magnllane" y la s1gnificali\ldad uc.: ~ll mensaje. 
otra secuencia que es un aporte 

En relación al texto. que corresponde a la vo7 en off. por ejemplo. ,e lee que el porndo Radical era 
un partido de l1q11ierda, en 1.anro pucJe ~er eahficado de centro u qwcrda Se alude a grupos scparndos e.le la 
Democmc1a Cnstina, sin especificar. siendo estos primcmmcntc el MAPU (1969) > postenormemc la 
Izquierda Cristi:rna (197 1 ), conglomerados que fom1aron pan e de la L n,dac.l Popul.1r. O én el subtitulo 
mcorrceto, como e l caso de l--nr1que7 1-roden, que aparece como Ennquc Espino.t..a (su hJJOI 

1 a asunción de Allcmk e~ cahfo.:uda como d mmo de una escalada comumsta que EEUL dcb1a 
detener. no obsrnme este hecho cons11ruye la commuac,ón de aquello pues s1ruandolo en conrexto 
latinoamericano habna que co11s1der,1r c:urno .m1ecedc:ntc: l.1 Revolución Cubana ( 1959) que cspecaalmcotc 

L1eon } u Secretario de fatJdo. Kassinl!cr. no estaban dispuestos a aceptar 
La voz en off cae en una nueva omisión cuando seíl3la que desde; 1970 to~ rrog, .trna-. de: .,yuctn 

cconórruca pot parte ue lo~ FE U d1srrnnuye,on. Sin embargo no hay mención a que lo unai;v que: no 
disminuyó li.ae la asish;acia militar, qut' por el con1rnno. aumentó 

Cuando se pre.-.enta el , iajl.'. ente.! otros paiscs, de Allende a l.i URSS, -,e expone que e,w poten.:w 
de la Gu,ma I ria apoyó~~onom1camcnw" Ch tic, ..1uu4ul!, se om,te. c~La ayuda no cumphó con la~ e,,pcd..1ti,J~ 
del primer mo.nd:muio socialista y es m:is en la misma órbitu sovil!cica huho ciertas aprehensiones fr,.mrc a la 
experiencia soc1altsta clulena. 

Se menc1on,1 que hacia I inc-. de PJ72 se e-,bo,.a una crn,1s [l0ht1ca, momentu en e l cual algmw:-. 
empn!s.1nos opo-,uorcs e mh.--gran1c,¡ de 1~ rrAA i:s1rcchm1 !.vos en vista del un ¡?olpc d'-" E,tado rn la 
actuahdid '-"S una s i tuación cuya cx1stcnc1:i no !>C cucsuona 

Ha'-"ia el finj l de la cmta, rc:~pt.!Lh> JL la caw,a Je muc:ret: del rrl!'i1dc:111e Allende e 1da1¡¡ lJUI! cslc se 
suicidó de un uro en )¡1 cabeza, i:n c,m,e,.uenciA q111:. ~i:gun Jluunu, \c:r.1oncs. ,e disparó en d mt:nlón, lo cuul 
pn.wvc6 el destrozo dt> La cara y parte del cráneo. 

t.: hace ulu.>ión a que hubo colaborodorc · que Jcompai'iaron a l\llende el diJl del golpe P\'ro no ,e 
indica qu,ene,; fueron e..ac; i,er,onas. E..,,á c laro que entre éstas se cuenwn algunos detecu, es. ,;u ,;ccrcwna 



prl\,1Ja ~ sm, 111c:d1co~ pcro.onAlc:. fa.m(1<lO.:\l ~e mc:ncm11.1 .:,nno evJcuariln L1 l\ loncd.l 
l·ntn: l11s dc-,.itm,- ,e cncuemra reali1ar un mah,1-. di:J 11lscur,o ~ ,k l,1 con,trw.:c1i'l11 J..: lo, dístmt,1-, 

n1:wre!. ,oc1afc,-. ,u¡c-1m, hr,1«i1H:•" ~ue c,luhe el I dm, la c:on,hlcncu Je la narn~ 11 n . ~·011,1,h:nmdn. co,ni1 
"a ~ ha m.:ncionado, l:i im.tl!~·n n1mo 1t:\lC1 Puc:dc- '-C:r uri buen compkmento ,.k t .. , lucnk, c::,cntu, u e, 
,u,~·c-publc do.. cot,..1.u i:1m 111ra-, 111.:nlv• u Jocumcn11.>, J.., l,1 11fr,in:1 11.1tu1uh:.ra .1uJ1u, i,ual. no obst,mtc ,e 
en r.,ttt:~ en d , alo1 Je 1.i unag,_.n pc.1r .., ,oh com~, -.-0pon..: comunrlJrltc 
,.\ la lu:t d~ la cri11..:a por parte del anJlt ta espt'ctahzaJo t.'S posible dele~ 1.1r alg1111.i, 11m1s1t)ne~. c r rores o 

,1ric:r10-, c11 rc lacion ,l lJ i;,111,11 ucc1011 de la ,erdad h, 1onc:1 en la 1nterprctac1on Je la r11e1a lilm1ca 
Puede leerse qul.· el JircclOr presenta uno 1,1s16n parc1ahzada de la cns1s soc1opoht1ca que ak·c1o al 

gobierno de la L n1Jad l'opular l:n la narracion, Je una u otra torm:i. se rcspon-..1h1h1n <llréctamentt: a loi.. 
f\1ado-, lJ rildm, .1 lo-, i:mrr,:,ario, chilenos > n lo-, pamdo, de opo,1cmn. Lna om1,;16n íla~nmle es ln no 
rt'Ícrc'nCnl ,, la cn,1!> mh:m.i c,pc:-nmi:neida pm la coallc1l\n gob1c:-r111,IH 
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E:-. posible: realizar un analísí-, de los lilme, de!-ide una p,er-;~l.'11\11 lw,1ónca. 1ntcrioriziindosc en lo~ 
nuevos métodos de abordaje de las fuentes audio, isuulc, Una prc\icnción nccc,arin al emharc.,r-;e en esta 
nueva empresa para l!I neófito. es con~iderar que el cine es un fenómenu de carácter mulucausal y por lo ttrnto 
,usct:ptiblc 1.k di,crsm, tccluru'> y ,u1ális1s. l na tic llli metodolog1as mós aceptadas por los e pcc1afüt.ts, } ., 
superados los analis1s scm1olól!itos que ofn:cia el esm1cturahsmo, . on la.~ apro"mac1ones de caracter socio 
'11stónco 

Como cualquier l) lro documento ,011 que l>e enfrenta d h1s1011ador, el ftlmc implica una labor de 
crítica externa y crluca interna.. procedimientos quc ~ adaptan s las purticularid.lde~ de este formato 
lndepend1en1e <.le los pa:-.os a seguJt e, 11nr,ort.1.nte que d h1stonador o cualquier otro profci..1onal de Jru 
hum:1111d.1dc, )' Je las ciencias socwlc . !..C,1 cap.v \le c~,111.ch1r y .. on1pre111kr el filme como una imagcn
docwm:nto, como un icon01cxto, que es factible leer e intcrprc:car ), que conlnbuyH a 111 re-escntura de la 
!listona. 

r I h1s1onador francés Marc Femt«>, mac!.tro de los relaciones hísmría-cine propone una mctodologiu 
interesante que consiste en plantearse una crítica del documento lilm1co y la critica de lo real i1ación. que 
correspnndt!rla a los moinenio-, de la cr!ucn externa e interna del documento escrito. A pQrttr de éste i.c puede 
llegar a l eqtablec1micnlu de anális1~ globale· . que incorporen ~,-rud10~ sobre las categorias discursivas, por 
c;ernplo, lo que escapa b prctcns1on de este crnbajo 'o obsUln1e esta forma de evaluación h1stonco critica 
del filme no_ ha penmudo establecer el grado de uultdad de: cstc documcntaJ parn lu h1ston,1 de Chile 
comem¡mrúneo, en 11!:rrninos de cuesuoonr los :.1lenc10:-.. om1sione, .., ac1er1os de la película 

CI e pec1alista es rcprc~lanlc Je !>U cuhura. 1:11 ~,le !,e111tdo CrJ lada la dunen-...ón subJeuva a su 
<'bra. que dice relación con su Mtuac1ón denlro de la soc1cJad como sujeto histonco y como ,1.,;lur i.ocial que 
reah7..i u1111 laoot de recúni.111uc16n del pasado, en este ¡,umo es donde ,:ncuemra s11nilítudes con el método dd 
hH,t11riador, quien recompone: a~pccto de:: cuando c~c p,1-....1ú" fui.: prc!,cntc: 

P!>capando a lodo pre,cnti. mo. es oportuno ,t·ñalar 4ul la h1!>lori11 :-.t: mcerpreta d esde la 
contemporaneidad v re,;cata aquelln contemporaneid::id de la época <;obre la cual se realiza el amífü,i, fl 
Jocumcmal 1s1a recupera 1mágc:11t.-:. !IlSt.inwne;, raprndas en el momento oportuno con una intenc1onahdad. 
El eme ,1,·1úa cn1onces como calnlizador de lo~ hecho,. 1:mno ,1g.:111c de la h1 wría 

Pierre Sorlin41 afirma que las peltculas nme~tran d am crso de la b1:."1ona, ~licntrns \,farc fcrro-i2 
declar,1 que In lmagen en rnov1mll!tllO cwnple con w1 obJeu,o que va má!> alla de lo esperado y de lo pura.menee 
~mt:m,tlogrnfico. que es re\d,tr 1(1 no conct:mplado, lo 1molum:mo aquello 411c uhn:pa. a 111 "realidad 
rc¡,rco;cnt.ida" o lo que i:~ lo m1,mo fac1hlan 1111 "con1r.1:11uhsi," dc t, ,ocu:<lad Para o rlin ..::-..10 ~upon~ qu~ 
el hísc,.mador debe demostrar mac tria en la confrnnt,11:ifln de: h.>s t'ilmc~ con otro medio~ de cxprc tún 

1 .i ohm annh7íldn desafia la Historia. 1mronc una mctodologüt dhltnto de la que se aco.,tumbrn en 
l:i 1.:n11c·1 de dó<.'umcnto, c-.cntos, que 1mpl1cfi el acercm111e1110 ne 1,:rro-. dc:mt1110-. tc."ónco-. y técnicos con lo. 

N /1,,d_ 
41 ~orlin P. 1 ~lf] )tJ\ h,/~•,:tt11l<I ~ 1111' (,t tl/Mrn,m flA'•• it,a '11non4J Jr '"''-''IJfhl ~1t'x1 ... (\ f(":E, 
1 J:errro, ~1 •ll IW5 Hh1,,,,.i ' '"1f1ltn1pv1.,t1t•a • ,J.t1 
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cuales d lui-tonador rnuli,1~.mal n,, c,1.t familiari1.ad11, m l'- 4uc ¡,<1t li1ll.1 ch.· mt,:n:-. 11 Je ac111,1li1.acion, por la 
fal1;1 de onenta...ioncs en l.i le..:tura de la 1mag,;on. 

C om,t1tu\l. un 1Jc,.itfo tamhién por l,1 pt)sibihJ.,J 4m: ofrece tk tran,-format l.1 h,,11111a. l.t ~u~ ~e n·u nt 

l'n d film!.!' o ha~1a lu que 1va ~,1.1 \."<:rit..t En e,-tc caso '"Al lende. la CaiJu ,k 1111 Prc:,1ucn1,: .. plantcJ rclk11.i,1m:~ 
Y cue,11om1m1cntos qu~· t.hccn rclac1on .::on lu .1u1ona \ c1lr1 el cv111cnido Je IJ obra 

!:.sic documental puede .... r d;i,11ícado l'.Orlh' ctoe lk 1_. tncmona o cmC' J._ autor. 4uc a ,-u ,._.z c,-c~ 
montudo en base u 01r.i.s ptc7a:. dncmm:nl.Jle, 4ue ,e 111'1:rthcn et• un C'-ltlo. una lme.i 1deolog1ca y un conte"n 
dctcrmmado ciml es el cine ocml y m1lit.m1c de la Jc,ada Je- lo:. ~cenrn SuhJCII\ ,dad )- pcn,1 ..1-..1611, ,11u 
elementos b:ís1co,, que a paru, de dl\·ersos recursos tecmcos d teah1At.h.1r ,;e trn!-pasa al espectador desde un 
i.:ompom:nte e11m11vo en l.1-.. sccuenc,as y en lu n.1rr.tc1t'rn que m:ompai'\a las ,m.agcne,-. 1-s u11;1 c11,1a tk 
divulgac16n hi•M1rica 

H filme de rct.:onst1tuc1ón histórica en esentía si.: con,cruye ) se lec c:omn un 1c:xto escrito, \C 
p1 c:-.cnta como un guión. que :.e estructura como una crc\n1ca th! la re.1litlJ<l. del período de la Unidad Populor. 
La operación h1stónca del montaJe es s1m1lar a lo e--cnturu ( 1radiciunal) de la H i,tona. 

1-1 documental qm: analizado es un 1conotcxto potente. Se 1.rn1n <li.: un filme de recom,ltlUt 1011 
h1st6nc3, sciún Marc Ferro va la ,e7 puede ser caulc,gado como un documcnt.JI de d1vulgac16n h1stonca en 
lu clasificae,on de Robert Ro,cnstone, desde el punto Je vista mctodológ1co 0l1ece 111ras pos1b1lidade,-. 
coteJ1:ir lo d1recl.unentc coa fuentes escritas o entre otros íalmc,- que reconslJIU)'Cll el periodo de la Unidad 

P11pulor a partir de un análisis soc,ohistónco de su cm11e111do. 
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