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INTRODUCCIÓN 

Probablemente ningún medio como el cine contribuyó a configurar buena parte del imaginario 

social del siglo XX, ya no sólo a través de las salas cinematográficas sino también por la 

televisión y más recientemente el Internet. Las peliculas siguen siendo productos culturales 

específicos, diferenciables y rodeados de una carga mítica que subraya la capacidad seductora 

que para las nuevas generaciones tiene aún este medio de comunicación. 

El contacto que tienen los niños con los medios audiovisuales no sólo es una manera 

de obtener información, sino que los prepara para interactuar con otros, es decir, representa un 

proceso de socialización. Al ver cine, los niños aprenden también un lenguaje, incorporan una 

gramática, una forma de contar historias, una concepción del tiempo y del espacio; la relación 

que se establece con cualquier producto audiovisual en esta etapa de la vida será fundamental 

para el futuro. 

"Los medios audiovisuales juegan un papel esencial en el desarrollo y enriquecimiento 

de la vida de los niños y los adolescentes. La oferta de contenidos que estos medios ofrecen a 

los menores de edad será determinante en su condición de adultos. Los niños llegarán a ser 

ciudadanos de un país después de aprender su lengua, su historia, su cultura y tras ponerse en 

contacto con sus héroes y sus sueños a futuro. Hablamos tanto de realidades culturales como 

psicológicas." 1 

Los niños son un sector que representa, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadistica, Geografia e Informática (INEGI}, el 33.43 por ciento de la población, mismo que 

ha sido olvidado por la industria filmica nacional. Nadie ignora que en términos del cine para 

niños, el mercado está prácticamente dominado por los productos estadounidenses de carácter 

comercial. 

En este contexto, ¿qué es un festival de cine y en qué medida puede contribuir a 

enriquecer la vida de niños y jóvenes? 

1 Robcrt Roy, "Our childrcn, thc/r righls", ('/fl(J INNJ, número 11111, scplicmbrc de 200 l. p. 1. 



El Festfra/ /11/el'/l(tcio11<1/ de Cine para Niíio,\' (. .. y 110 tan Nil1os) es un fonómcno 

comunicativo sin precedentes en nuestro pais. Tras ocho años ininterrumpidos de celebrarse. 

ha trascendido la mera proyección de películas y promueve la participación activa de los · 

niños alrededor del hecho filmico. En el marco del Festival. los niños no son meros 

receptores. sino que realizan cortometrajes a través de talleres de animación y ficción,. 

expresan su opinión directamente a los realizadores, depositan comentarios escritos en un 

buzón, además que integran un jurado que valora las películas exhibidas. 

El Festival es pertinente por sí mismo, pues demuestra que aunque minoritario existe 

un grupo de niños y padres que están ávidos de productos culturales alternativos. La 

relevancia del presente trabajo radica en la ausencia de otro similar sobre dicha muestra 

infantil y se suma a las escasas investigaciones que sobre cine para niños existen en nuestro 

pais. 

Así, la investigación se condujo bajo el enfoque cualitativo que sugieren Roberto 

Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio,2 sustentada en la 

recolección de datos a través de la revisión de registros escritos, la observación directa3 y la 

entrevista. 

Primeramente. se realizó una revisión hemerográfica de notas periodísticas, artículos 

publicados en diarios y revistas. además de los documentos que la Asociación Civil La 

Matatena, Asociación de Cinc para Niñas y Niños, cuenta con relación a este Festival. 

Asimismo utilizamos las memorias que instituciones como la Cineteca Nacional y la 

Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México produjeron con referencia a este 

acto cinematográfico. 

De igual manera, se hizo una revisión bibliográfica de los escasos textos que tratan 

sobre la importancia de contar con espacios de cine para niños. así como de la trascendencia 

de concebir y entender el séptimo arte como un medio que contribuye a la formación y 

educación de los niños. 

' Robcno Jlcrnándcz Sampicri. Carlos Fcrrníndc,. Collado y Pilar Baplista Lucio. Metodo/nf!./a de la 
investigacilm. 
3 

.. Descripciones de lo que csta1nos viendo. escuchando. olfillcando y palpando del conlcxto y de las unidades 
observadas. Regularmente \'an ordcnad.lS de manera cronológica ... Roberto Hcrnándc~ Sampicri. op. cit .• 
p. 460 



Finalmente, fue posible observar directamente los hechos durante la octava edición del 

Feslil'a/ /11/l!/'llacio11al de Cine para Nilio.,· (. .. y 110 /el// Nili<J.\) y se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas• con participantes en la creación, impulso y desarrollo de este Festival, lo 

que constituyó una importante aportación de este trabajo. 

El primer objetivo que me planteé fue elaborar un registro sistemático y 

pormenorizado de la experiencia que. en casi una década, ha representado el Festival, lo cual 

inevitablemente me condujo a contextualizar este acto cinematográfico dentro de la .historia 

del llamado cine para niños en México y en el mundo. . . . ·.. . . 

Uno de los desafios más importantes para comprender la l_ógica pe ·es~e. festival, fue 

poner atención en las estrategias comunicativas que los propios cirgani~~d~ies'. instrumentaron 

para garantizar su sobrevivencia. De esta forma, festivales co~o el ~~tr~~¿¿ñ~~() so~'{1a vez 

ejemplos de resistencia cultural y foros de expresión de. propuestas ~i·;;~rr;~iogr~ficas de ~trns 
latitudes. 

En el caso de. México, el radio de acción del Festival se ins~ribe en el ~~mpo culÍural, 

lo cual reduce su alcance en cuanto al número de espectadores que pretende,' Vale destac.ar 

que la implantación de festivales como éste en nuestro país no es cosa sencilla, ya que no 

existe una tradición y cultura que permita su desarrollo. 

El alcance del estudio es exploratorio-descriptivo6
, pues el estado del conocimiento 

del tema indica, a través de la literatura revisada, que no ha sido abordado anteriormente. Así, 

la descripción se dirige a identificar los aspectos más notables de cada Festival: las 

actividades paralelas a la nmestra, las cintas más significativas en cada edición, los obstáculos 

que se han presentado en el proceso, las carencias del proyecto y la forma en cómo han 

obtenido en mayor o menor medida el apoyo de distintas instituciones culturales y educativas 

en México, asi como de las embajadas de otros países y organismos internacionales. 

A su vez, las entrevistas revelaron que no hay un consenso entre los organizadores, los 

cineastas, los distribuidores y el público, acerca de lo que denominamos cine para niños, 

independientemente de la calidad del mismo. 

·
1 "Las cntrc\'istas scmicstmctumdas se bas:m en una guia de :1suntos o preguntas y el entrevistador tiene la 
libertad de introducir preguntas ndicionalcs para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 
tcnms deseados." /bid .. p. -'55. 
s De acuerdo con los organizadores. en ocho allos el Festival ha recibido a :\6 mil espectadores. 
''Véase Robcno Hcrmindcz Sampicri, op. cil., pp. 115-1211. 



El trabajo se estructura en cuatro capítulos y dos anexos. el primer apartado define 

categorias importantes para la investigación como cine para niños y las posturas teóricas a 

favor o en contra de considerarlo un gÍinero cinematográfico. A su vez se esbozan los 

antecedentes históricos que existen de lo que llamamos el otro cine para niños en México y en 

el mundo. 

El segundo capítulo se ocupa de la Gim ltiw.!ra11te de Ci11e pam Ni1ios e11 América 

/.ati11a, antecedente inmediato del Festival. además de subrayar el papel que desempeña en la 

promoción de este tipo de muestras cinematográficas. Cabe destacar que el CIFEJ representa 

una plataforma de intercambio de ideas, comunicación real, consejo profesional y apoyo 

moral entre sus miembros. Este apartado cierra con el análisis de los objetivos, la 

organización y la exhibición de los filmes en los tres primeros festivales ( 1995-1997). 

El capitulo tres trata de las ediciones cuarta, quinta y sexta del Festival ( 1998-2000), 

donde se empiezan a introducir actividades que terminarán por echar raíces en la muestra 

infantil, es decir, mesas redondas, talleres de animación y jurado conformado por niños. 

El cuarto capitulo describe el proceso de madurez del Festival, expresado en las 

ediciones séptima y octava (2001-2002), donde se incrementó la participación de cintas de 

manufactura nacional, se conquistaron nuevos foros y se formó un vinculo con las televisoras 

culturales del país. Asimismo, a través de entrevistas realizadas a tres voces importantes en la 

historia del Festival, se plantean los alcances del acto cinematográfico y los retos a futuro. 

Al trabajo se añaden dos anexos, el primero se conforma por dos tablas que cuentan 

por país y por Festival el número de largometrajes y cortometrajes exhibidos a lo largo de 

ocho años. El segundo anexo reproduce la programación oficial de cada uno de los ocho 

festivales. 



CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer las necesidades del vasto público infantil en 

nuestro país en lo que al cinc para niños se refiere, las dificultades de la concepción de éste y 

la importancia que tiene la selección de las películas que han de presentarse a los infantes. 

Asimismo, haremos una revisión general de las producciones cinematográficas para niños en 

México, que deriva en la búsqueda de opciones como el Festival !111emacio11al de Cine ¡mrC1 

Ni1io.1· (. .. y 110 /Cll/ Ni1ios). 

t. t. El otro cine para nhios 

Desde sus inicios, el cine como medio de comunicación colectiva ha sido una forma de 

esparcimiento y actividad para el tiempo de ocio de la sociedad; en él confluyen arte, evasión 

y diversión en un mismo espacio. Si bien el cine y, sobre todo la TV junto con la radio, ha 

representado un medio de comunicación donde el niño se ha visto reflejado de muy distintas 

maneras a lo largo de más de 50 años, ahora con nuevas tecnologías como la Internet, la 

reproducción en video, el uso de programas interactivos y multimedia (CD-ROM) y los 

videojuegos, el mundo de las imágenes y la información han cobrado una presencia inusitada. 

Las imágenes en movimiento han fascinado a los seres humanos desde siempre: la 

caverna de Platón, las sombras chinas, el teatro de sombras, la linterna mágica, la cámara 

oscura, el cine, la televisión, etcétera, conforman hoy en día la historia de la cultura 

audiovisual. Roman Gubern señala que la enseñanza de la imagen debe introducirse desde la 

educación primaria y, así, el niño aprenderá a escribir con imágenes, entendiendo la imagen 

no sólo como lector o consumidor sino como productor. 1 

1 Jesús Hcrmindcz. "El cinc. matriz de la cultura nudio\'isual: Romau Gubcrn''. l!.'l l'l11a11ciero, l 'J de agoslo de 
llJlJIJ. p. 56. 

5 



Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) considera como una "necesidad urgente" reforzar 

la educación artistica en los sistemas escolares para evitar que los niños se conviertan en 

oyentes y espectadores pasivos, frente al cúmulo de mensajes e imágenes a los que están 

expuestos. En otras palabras, "saber actuar en términos selectivos (conocer para descartar) es 

el frnto de una educación que el espectador debe recibir para poder, así, auto defcnderse."2 

Sin embargo, en el caso del cinc -y la televisión- dirigido a los niños, el interés 

comercial se sobrepone al deseo de ofrecer contenidos recreativos, críticos, educativos. 

conectados con la vida cotidiana. Actualmente, los niños pasan frente al televisor 

aproximadamente mil 800 horas al año,3 un promedio de 4.8 horas al día; la pantalla chica les 

transmite una manera de entender el mundo a través de modelos de conducta, gestos, 

información, sueños, miedos e inspiración para sus juegos. Es decir, la televisión conforma 

todo un modelo educativo a través de los contenidos que propaga, que, en el caso de los 

programas para niños en televisión abierta en México, se compone en un 85 por ciento de 

dibujos animados.4 

De igual modo, al hablar de cinc para niños, la referencia obligada son las 

producciones de dibujos animados que por más de seis décadas han realizado los estudios de 

Wa/1 /Jisney y que sin duda forman el inconsciente colectivo de muchas generaciones. Como 

subrayan Dorfinan y Mattelart: 

¡ ... J sus creaciones y símbolos se lmn transformado en una rcscr\'a incucstionablc del accr\'o 

cullural del hombre conlcmpor::ínco: los personajes han sido incorporados a cada hogar. se 

cuelgan en cada p:ircd. se abrazan en los pl;:íslicos y las almohndas. y a su vez ellos han retribuido 

invilando a los seres humanos a pcr1cncccr a la gran familia universal Disncy. más all:i de las 

írontcms y las ideologías. nuis nc;:í de los odios y las diferencias y los dialectos. Con cslc 

pasaporte se omilcn las nacionalidades. y los personajes pasan a cons1ituirsc en el puente 

supranacional por medio del cual se co11111nica11 cnlre si los seres humanos. Y entre 1a1110 

entusiasmo y dulzura. se nos nubla su marca de fübricn registrada.~ 

z Mario Gcnnari. 1..n eclt1cnciri11 estc!tica. p. 2X(>. 
3 Patricia Arriaga. "'En busca de la cHja intcligcnle ... suplemento .. Lunes en la ciencia" de /.a Jor11ndn. 29 de 
julio de 2002. p. l. 
·• lhiil. 
5 A riel Dorfman y Armand Mattclart. /'ara leer al palo dmtnld, p. 12. 

6 



Así, el arte del caricaturista y dibujante Walt Disney consistió en fusionar la música y 

los ruidos con los dibujos animados. Su primer largometraje, Bla11cC1 Nicl'es (S11ow While ami 

1he se1•e11 d11'(1/:fs, 1937) marcó el logro comercial de la fórmula que hoy caracteriza sus 

producciones, explotando los subproductos de la película: muñecos, juguetes, relojes. 

chocolates, estampas, pañuelos de bolsillo, etcétera. La cinta costó un millón 700 mil dólares 

y tan sólo en Estados Unidos percibió ocho millones de dólares en el aiio de su estreno 

( 1938). Para los historiadores del cine mundial, el éxito comercial de Blanca Nle1•es superó 

por mucho el éxito artístico," es decir, " ... corroboró la debilidad de Disney cuando pulsa su 

registro sensiblero y moralizante y su incapacidad para animar con eficacia a los seres 

humanos de corte realista. "7 

El apogeo comercial de Disncy continuó con l'l11ocho (l'i11occhio, 1940), IJ11111ho 

(/Jumho, 1941) y Bamhi (BC1mhi, 1942), entre otras. Al mismo tiempo, Disney se aventuró a 

dibujar la música de Bach, Becthovcn, Stravinski, Tchaikovski, Schubert y otros en la cinta 

Fr:mlasí" (Fcmlasy, 1940). Igualmente, mezcló dibujos animados con acción viva en Ca11cíó11 

del Sur (So11g of /he South, 1946), SC1ludos amigos (Saludos c1111igos, 1942) y Lo.1· /res 

CC1hC11leros (771e lhree CC1balleros, 1943). 

Después de casi 20 años de gloria, la segunda Guerra Mundial y sobre todo la llegada 

de la televisión como rival del cine, concluyen la primera etapa de la casa Disney. 

Desafortunadamente, la fórmula de esta compañia productora fomentó la competencia y con 

ello " ... la pérdida del interés en explorar el cine de animación como arte."" Desde entonces, 

en la mayorla de los casos, el acercamiento de los estudios hollywoodenses al cine infantil ha 

sido con la finalidad de buscar la rentabilidad de un mercado, más que por generar un cine de 

calidad. En relación a esto, Georges Sadoul indica: 

Con su suficiencia y su C;\¡tm\'ag:mcia, Disncy habla metido el dibujo animado en un callejón sin 

salida. El é."ilo de su fórmul:i habia con\'crtido en imitadores n sus nnliguos rivales. 9 

En este sentido, los sociólogos Francisco Gomezjara y Delia Selene de Dios explican 

la situación del cinc infantil occidental, el cual ha transitado de: 

'' Gcorgcs Sadoul. /fis/oria del cine mundial, p. 4SK. 
7 Roman Gubcrn. / //storia del cine, p. 252 
"Federico Patan. /!/ ci11e 11ort1Jamerlcano, p. 102. 
9 Gcorgcs Sadoul. op. cit., p. 459. 

7 



... las narmciones fant;isticas tmdicionales 1 ••• 1 en que los nhlos go1.;1ba11 lodo el lilmc como un 

proceso de aco11tccimicn1os ngrndílblcs y desagradables. hasta la nueva orientación 

cinenuuogn\fica infanlil de (>roducir filmes especiales pam nillos cargados de desprestigio n los 

i111elec1ualcs. de \'iolencia. 1nic11lcncia o de ciencia·ficción c.'i:trcmn donde se e.'i:Chl)'C la 

posibilidad de que el nilio rn1.011e. 111cditc. desarrolle sus propias conclusiones y asi enriquezca su 

personalidad. 111 

Ahora bien, la historia cinematográfica registra paralelamente otro cine para niños, 

uno distinto al que producen las grandes casas de producción cinematográfica, que _busca 

desarrollar y enriquecer la personalidad infantil; aquel que se define como uno de los mejores 

medios de enseñanza de la sociedad moderna, porque logra fusionar entretenimiento y 
aprendizaje e influir en millones de hombres, mujeres y niños que acuden a las salas 

cinematográficas de todo el mundo. 

El otro cine para niños encuentra su primer antecedente en Gran Bretaña,. donde de 

acuerdo a la Children's Film Foundation (CFF), la primera matinée cinematográfica tuvo lugar 

el 7 de febrero de 1900 en un pequeño salón de clases en la localidad de Mickleover, 

Inglaterra. Esta primera función matutina de cine para niños fue descrita como: " ... refinada, 

de alta clase y libre de vulgaridad." 11 

Hacia 1916, Alfonso Reyes escribía en el semanario E.\71w1a, de Madrid, que la 

primera matinée infantil tuvo lugar en Estados Unidos como resultado de una campaña 

conocida con el nombre de he11er.fi/111s. Aunque Reyes no precisa la fecha, si narra la razón de 

la matinée de la siguiente manera: 

Mrs. Frcderick Le\'y. de Kentucky. no pudo tolerar un día las anguslias que algunas escenas 

cincmatognllicas causaban cu sus liÜo~: .. Logró la cooperación de un empresario e ideó las 

malinées infhntiles.1 ~ 

Victor Iturralde Rúa. apunta,. ~_o"!C> d~to ·histórico que en 1927 los teatros Granada de 

Gran Bretaña anunciaban el co;,,i~n·~¡; ile'pr~gramas especiales para los niños los sábados por 

la mañana; se trata del antecedente inmediato de los cine clubes para niños. El aviso decia lo 

siguiente: 

111 Francisco Gomc1jara y Delia Sclenc de Dios. ,\ºocio/ogla del cine, p. 72. 
11 Childrcn's Entcr1ninmcnl Films. )'01111~ Cinema, p. 13. 
"Alfonso Reyes, Obras completas, tom"o IV, pp. 227-228. 



A padres y maes1ros. Sabemos que a us1cdes les disgusta la idea de que sus chicos \'ayan a ver 

1>eliculas "parn adultos ... por lo cual hemos decidido ofrecer programas especiales para los ni1los. 

que comcnzanín los 54-ibndos por la mmlana. Pueden cs1ar seguros que exhibiremos a sus chicos 

pclicuJ¡is que les cnsc11<1rán y los c111rc1cndrñn. películas limpias. sanas. que no les Jmr.in olrn cosa 

1mís que d:ulcs bicncs1ar. 1 
·
1 

Posteriormente, en 1933, la señora Kavounosky o Sonika-Bo inauguraba en la 

ciudad de París el C/11/i Ci11e111atoxnifico para Nilios Cemlrillion (Ce11icie111a), el primero en 

el mundo dirigido a niños de 6 a 12 años. La señora Sonika-Bo afirmaba en ese momento ser 

la única en seleccionar filmes internacionales libres de tendencias políticas o religiosas en su 

contenido, así, las sesiones del ('/uh Ce11drillio11 estaban hechas para instruir a los niños 

inteligentemente sin fatigarlos. 14 

Hacia 1939, la segunda Guerra Mundial fue la razón de clausura para los clubes de 

cine infantil en Gran Bretaña. Cuando en 1943 regresó a las grandes ciudades un enorme 

número de niños evacuados durante los bombardeos, el empresario Arthur Rank 15 retomó las 

funciones matutinas. Realizadas cada sábado, estas sesiones especiales en el Reino Unido 

proponían películas sin contenido de violencia, que desarrollaran un espíritu solidario y un 

sentido nacional. 

Sin embargo, la intención de exhibir cine exclusivamente para niños no fue suficiente. 

En 1944 era evidente la falta de películas recreativas y apropiadas para los infantes. por lo que 

Arthur Rank creó ese mismo año el Children's Entertainment Films (CEF}. La directora del 

nuevo centro, Mary Field, formó un comité de tutela -Advisory Council-. cuya función era 

controlar y orientar la producción del CEF. mantener el contacto con el público, promover las 

actividades del departamento y conseguir el apoyo de las autoridades. 16 

La primera producción del CEF fue fom '.\' Ride. A partir de ésta, las películas para 

niños son consideradas todo un movimiento en la filmografia mundial (posterior al éxito 

comercial de las producciones de Watt 1.Ji.mey) debido a que en la medida en que crecía el 

archivo de películas propias del CEF o ajenas, se llegó a la conclusión de que una película para 

11 Vfclor llurralde Rlm. Cine para /o.H1i1lo.t1, p. 75. 
1
'
1 /h/c/., pp. 75-7K. 

IS /h/c/., p. K l. 
1
'' 1--fcnri Sforck. b.:I cine recreatfro para espectadore.\'}uveni/e,,·, p. 101. 
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niiios se renueva cada tres aiios. " ... pues tiene un nuevo público. nuevas generaciones, y las 

anteriores ven con gusto este lihne que conocieron cuando eran más pequeños." 17 

J-Joy en día, Ja CEF. convertida en 1951 a Children's Fil111 Foundation {CFF), es 

rcspelada en todo el mundo. Considera111os que su propuesta, aunque muy general, es el punto 

de partida para Jo que entendere111os por cinc para niños: 

a) Entrclcncr y proveer sana rccrcnción pam chicos c¡uc esperan las r~111ci<:J11Cs cspccinlcs : 

organizndas por los cxhibidorcs. · · 

b) Eslnblcccr lan :1110 ni\'cl de g11s10 y comportamicnl~ com~ ·sea~~ '~ii'blc · 1~.;~l:1Ín~~ n la 

inteligencia de los ni1los y su amor por la m·c11111ra. · .. :. . , · , 

e) Empicar el arte cincmatogr;:\fico y sus cualidades técniCas a su ·1~uis nito 1.1~vcl ~~1ra narrnr una 

buena y limpia hisloria. 1
1( 

Las posibilidades del cine rebasan Ja delinición del mismo, es decir, ¿cine infantil, 

cinc sobre la infancia o cine para niiios? En este trabajo hablaremos de cine para niños y 

consideraremos un conjunto de características enumeradas en distintos textos que se refieren a 

esta categoría y nos acercan a una definición del género. Bajo los parámetros de Jos países ex 

comunistas, el cine infantil tuvo una función más especifica, según lo refieren Gomezjara y de 

Dios: 

... no se le asigna solamente el papel de diversión ni cinc. sino que. por el conlrario. éste juega un 

rol educativo y dcscmtjcnantc de primera impor1ancia 1 ... 1 considerando a los nii\os como seres 

hunmnos con problemas y pcrs¡JCcli\'as propias. con deberes y obligaciones de individuos que 

\'ivcn en una sociedad ... 1'' 

En este sentido, queremos subrayar Ja concepción que el Centro de Cine Infantil y 

Juvenil de Remscheid, Alemania, propone: 

... un filme iníantil ha de tener prcsc111e el campo experimental de los niños. que debe fomentar la 

fanlasfa. que no debcrín prcscnlar mpturns, sino un hilo narrnti\'o seguido, que no debe perturbar 

mcdimue la excesiva ncumulación de rctrospccth·as, y que ha de adaplarsc a la forma peculiar de 

\'Cr las cosas del nh1o. ::u 

i; Viciar llurrnldc Rlm, op. cit., p. X7. 
'"Tite Children's Film Fonndation l1J5 l-l 9611, CFF, Londres. 1960; citado en Vlctor tturraldc Rita. op. cil, 
P,· 911. 
9 Francisco Go111c:l'Jarn. op. cit .. p. 72. 

"' Gocthe-lnstitut. El cine in/ami/ e11 /a lleplib//ca Federal ele ,.f/e111a11/a, p. 2. 
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Este concepto ha de considerarse en un sentido amplio, no limitarse a las cintas que 

subrayan su carácter infantil, es decir. " ... las películas para niños deben sacudir a la audiencia 

al igual que las escenas de Sin aliento de Godard". 21 

En cuanto a su condición de género cinematográfico, el cine para niil.osofrece una 

gama de formas y contenidos diticiles de catalogar; de igu.al maner~:resulta complicado 

clasificar la edad mental y tisica del amplio público infantil; En\~(~~s~ de l()S medios de 

comunicación, hablar de un género es referirse a cualquier categori~ de co_ntenido que 
,.-;"_· 

responda a las siguientes caracteristicas: ····:·:· 
;:. :.1' 

-!: 

ldenlidad reconocida de modo m:\s o menos eq·u·h'.ntepte.p_ór"sus 'productores (los medios de 

comunicación) y sus consumidores (las audicnci.:1~ \:1c· di~~·~~-:l~1~di~·;;): 
Esta identidad (o delinicióu) se rctnciona con ·~;;~'f,;;,;.;.;~d~s Cpor ejemplo, información o 

subvariantcs); su forma (longitud. ritmo. cstmc·t~ini::l«?IÍ·g~,ajé:~tC.). ;. ~li significado (referencia a 

la realidad). 

Se ha cstablc~ido con el tiempo y observa convenciones· familiares. Ti~ndc a preservar formas 

culturales. aunque éstns también puedan cambiar y dcsarrol_la~sc ·Í:l~lifro d~I marco del género 

original. 

Un género particular. como ya se ha dicho. obcdcccni u una cstn1clll_ra ."ª!ffitiva ramiliar o a una 

determinada secuencia de acción. inspirada en 1111 conjuntO prcd~~.ibÍ~~ ·d~ inÍágencs y con un 

repertorio de variantes de lemas b;:ísicos.22 

En el caso especifico del cine, el término 1:é11ero cuenta cori ün concepto complejo y 

versátil, Rick Altrnan lo identifica con los siguientes significados: 

El género como e.w¡uema hásico o íórmula que 1nccede. programa y conílgum la producción 

de la industria; 

El género como estructura o entramado formal sobre el que se constn1yen las películas~ 

El género como etiqueta o nombre de una aucgoria fundamental para las decisiones y 

comunicados de distribuidores y exhibidorcs; 

• El género como contrato o posición cspcctatorial que toda película de género exige a su 

público. 21 

Por lo anterior, entendemos que el género es " ... una estructura y, a la vez, el conducto 

por el que fluye el material desde los productores a los directores y desde la industria a los 

21 Rumie Hmnmerich, realizador y director de Nordisk Film. "Sobre el cinc infantil en Dinamarca'", CJFH.J 
INFO. número 1113. diciembre 21101 /enero 2002. p. 5. 
::!:! Den is McQuail, lnlroduccidn a Ja teoría de In c:mmmicacíón th• maxas, p. 259 . 
.:!l Rick Altman. Lo.,· géneros cl1wmatográflco.\·, p . .'15. 
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distribuidores, exhibidores, espectadores y sus amigos.'"• Dentro del estudio de los géneros 

cinematográficos participan distintas perspectivas. como lo explica Antonio Costa: 

... desde el punto de \'ÍSla del sislcnm de producción con el fin de comprender la muumlc7 .. a y la 

complejid:id de los fenómenos que han pro\'ocado sn form:ición: desde el punto de ,·isla 

figumlivo y narrativo con el fin de com1ucndcr sus mecanismos de funcionamiento y sus reglas 

compositivas. que en cierta mancm comparte con olms formas C.'l\prcsi\'as como la litcmlurn y el 

let11ro. y en cierta manera sólo pertenecen al cinc~ y desde el punto de vista politico-idcológico 

con el fin de comprender la relación cnlrc la c\'olución de los géneros y la situación histórica y 

social.~~ 

Como sistema de producción de un género cinematográfico, el cine para niños estaría 

representado por la industria creada por Walt Disney, que anteriormente mencionamos. En 

cuanto a los aspectos figurativo y narrativo e histórico-social, podemos retomar lo que el 

Centro de Cine Infantil y Juvenil de Remscheid. Alemania, considera fundamental: 

Los filmes para nillos se carac1cri1.an por tratar de animar a los infantes y contribuir a que 

adquieran una comprensión de su siluación social. En tono di\'ertido y ameno. animan a los nillos 

a enrrcntarsc con cuestiones de 1ipo social 1 ... J En buenos filmes infantiles, los ni1los pueden 

reconocer su propio mundo o seguir sus suenos y nnhclos. son tomndos en serio y no ajustados y 

anmcstmdos para la fütum existencia de adultos. :r. 

Un elemento importante que agrega Altman y que toca sobre todo al cine para niños, 

es la clasificación por edades como género, que originalmente se dirigía a los propietarios de 

las salas de exhibición y a Jos padres de familia. 27 De igual manera, la UNESCO. propuso en 

1951 clasificar por edades al público infantil y juvenil, ·el cual reúne tres categorías: 

1°. Niflos de 3 a 6 aílos: 

2°. Niílos de 7 n 12 aílos; 

3°. Adolescentes de 12 a 14 nílos (prepubcrtad) y de 14 a 2tl nílos (postpubcrtndJ.'" 

Entenderemos al cine para niños como un género apoyado en el criterio de 

clasificación por edades, que, independientemente de la forma (animación, ficción, 

documental, etcétera), responde a una esfera específica de espectadores. La clasificación por 

,, /hiel. 

:~Antonio Costa. ,\'nher t•er el cine, p. 11 l. 
'.; Gocthe-lnstitut, r>p. cit .• pp. 1 ) 2. 
• Rick Altman. "I'· cit., p. 156. 
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edades como género no dista .mucho del colllr~versial criterio establecido recientemente en las 

categorias de peliculas cinenÍatográlicas en nuestro pals. Se trata de seis categorías agrupadas 

como sigue: 

-AA. Para lodo el público. pero particuhtrmcnlc atrnctiva y comprensible pam niilos menores de 

7 1111os de edad: 

-A. para lodo público. aunque 110 ncccsariamc111c de intc"rés pnm · nhlos menores de 7 mlos. pero 

apta parn menores de 12 anos; 

-B. para adolescenles mayores de 12 doce anos de edad: 

-B-15. es una nuc\'a modalidad de clasincación B. cuyo propósito es invilar a los padres de 

fümilia a aco111pmlar a sus hijos. ya que son pcllculas no rcco1ncndnblcs pam menores de 15 años 

de edad. toda vcz qne e.•isle la probabilidad de que el contenido conrunda. influya o aíccte el 

desarrollo integral de los adolescenles: 

-C, para adnltos de 18 :u1os en adel:une: 

-D. pcliculas de can\clcr rcstricli\'O para adullos. de conlcnido dominante o único sexo implícilo. 

lenguaje procaz. o alto grado de violencia.:" 

De cualquier manera, en el caso de México, hablar de cine para niños es encontrarnos 

con un campo descuidado en la historia cinematográfica, esto aunado a que en nuestro pais 

existe una vaga concepción del mismo, lo que resulta en la dificultad de nombrar 

concretamente los criterios que juzguen una buena o mala pelicula para niños. 

El cinc mexicano de animación y ficción infantil no ha logrado arrojar buenos 

dividendos en su intento por entablar una relación sólida con el público al que se dirige, entre 

otras razones porque debe competir con las producciones estadounidenses, y porque, como 

hemos mencionado con anterioridad no existen en nuestro pais claros mecanismos dentro de 

la estructura cinematográfica nacional que impulsen y aborden la producción y creación de un 

cine para niños. 

"' Henri Stock, op. cit., p. 20. 
'º Columba Vérti1., "Quién clasifica a los clasificadores", f'rocc.m, número 1339, MéKico, 30 de junio de 
2002, p. 92. 
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1.2. El cine p:m1 nhios en México 

Género fantasma. indigno, maltratado, fracasado, poco rentable o peor enemigo de los niños, 

son algunos de los calificativos que definen la situación del cine infantil en México. Los 

antecedentes de articulas dedicados al cine para niños en los principales periódicos de la 

ciudad de México, antes de 1995, cuando ocurre el Primer Festil>al /ntemacimml de Ciue 

para Nilios (. .. y 110 tau Ni1ios), son escasos. Sin embargo, los artículos revisados coinciden 

de manera esporádica en algunas características. que al paso del tiempo determinan la 

condición del cine para niños en nuestro país. 

Actualmente, cuatro de cada diez mexicanos tiene menos de 18 años, es decir, en el 

país viven casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes. La población infantil de O a 14 

años representa al 32% de los mexicanos, y la que se encuentra en edad de asistir a la escuela, 

de los 5 a los 14 años, conforma el 22. 9% de la población nacional. 30 

Este amplio público infantil ha sido relegado en la producción filmica nacional, lo que 

en términos generales conocemos bajo ese rubro son las producciones comerciales 

estadounidenses, encabezadas por la casa Disuey. De acuerdo con Gerardo Salcedo, director 

de Programación de la Cineteca Nacional: 

Es común que cada año las producciones de Wall Disncy Piclnrcs o Ja película de la serie 

televisiva más cxilosa. tengan un lugar en la cartelera y ocupen un número importante de salas. 

cuyo í1nico defecto es que tengan el objclivo de convertir al niño en un objeto de cm1su1110.11 

No obstante, el cine para niños hecho en México existe y es posible hacer un recuento 

del mismo. En lo que a cine de acción viva se refiere, en 1937 el cubano René Cardona realiza 

Allá en el Rancho Chico, versión infantil de la éxitosa Allá en el Rancho Grande ( 1936) de 

Fernando de Fuentes. Sin embargo, en palabras de Emilio García Riera: 

... el mnor a In infüncia no siempre implica un respeto b:lsico a su modo de ser. y los nillos de 

Rancho Chien. for7.ados a imitar a los grandes de Rancho <irande en su afición a los caballos. los 

toros. los gallos y la música folclórica. rm:ís bien parecieron enanos disfrn7.ados. Sus gracias 

30 INEOJ, /11c/icaclores ,\'Ocioclemográjicos ele 1\léxico /930·20009 2001 y XI/ <'enso (ieneral ele /,oh/ación y 
Vil'ienda, 2000; CONA!'<>. !.a poh/acló11 ele A!éxlca en el nuevo s/g/rl, 200 1. 
31 Lorcna Rios Alfüro. ··sólo de 2 a 4 pcliculas para niños se e.~hibcn dumnlc los periodos de vacaciones 
escolares ... Unm11á.mno. 5 de muyo de l 9'JK. 
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resull:lron tan leóricas -y m'm lan p:11é1ic:1s- como suelen serlo a ojos ajenos las de los hijitos 

que sólo cnlcmcccn y di\'icnen a sus padres ... ·'= 

Años más tarde, en 1942, Carlos Véjar dirige la segunda película filmada a color en 

México, !.as m•c111111·a.I' de Cúc11r11d1ito y l'i11odw, cinta infantil con música de Francisco 

Gabilondo Soler Cri-Cri, que la publicidad describía como: 

/.a.,· At•e111111·ns de Cuc11ruchi10 y /'i11oclm. el 1mis f;unoso de los cucnlos infirnlilcs de Magdn 

Donalo que por primera \'CZ ofrcccr.i el cinc mexicano en m:ig,icos colores. marcando nsl una 

1111e\'a fase de m1cstm cincmalografia que 110 ha querido ol\'idarsc en su illintcrrumpido progreso 

del mundo. u los nh'los que esperan impacienh:s el dia en que en compm'lía de sus pap:is. habnin 

de pasar los momcnlos nuis felices de sus vidas. admirnndo cstn fünt;isticn pclicula:'·' 

La critica dista mucho de encontrar en el filme las virtudes que la publicidad 

anunciaba, subrayando lo siguiente: 

El maquillaje. el \'estuario y el defectuoso color contribuyeron a dar a la película mm calidad de 

pastel rancio y el aspcclo de una galería de monstmos. Por lodo ello no rcsulló muy divertido 

sino más bien aterroriz:111te.1
·' 

Cabe agregar que la cinta fue enlatada después de su estreno debido a que enfrentaba 

una demanda de la compañia cinematográfica Watt Di.1'111!.V por incluir entre sus protagonistas 

al famoso muñeco de madera, entonces exclusivo de dicha empresa. La demanda no procedió 

y el arreglo consistió en incluir en los carteles publicitarios una leyenda aclarando que 

/'i11oc:/w aparece por cortesía del demandante. 3s 

De esta manera, se iniciaba el camino fallido por conformar un cinc para niños en 

nuestro país, y no fue sino hasta fines de los años cincuenta cuando otros directores deciden 

retomar la iniciativa de Cardona y Véjar y probar suerte en este género que se anuncia en esta 

segunda etapa como "familiar"; se trata de los hermanos Joselito y Roberto Rodríguez, 

además del mismo René Cardona. 

El cine de Joselito Rodríguez es " ... familiar, debido a una promesa que le hace a su 

padre de realizar películas que sus hijos pudieran ver'', 36 y son sus hijos José Romay y Titina 

11 Emilio Garcia Riera. l/islona doc11me11tnl del Cine ,\/exicmm. tomo 1. p. 21J2. 
11 Claudia Cambcros Vaca, .. Carlos Véj:ir CerYantes: precursor del cinc colimcnsc ... . \licrohistoria.\· ele/ cine 
r•u .1\ léxico, p. l 'JX. 
"Emilio García Riem ci1ado en Claudia Cambcros Vuca. ºI'· cit .• p. ltJK. 
I\ Perla Cíuk. /.Jíccimrnrio '"' directore.\' ele/ cine mexicmw, p. 627. 
\f' /hidem. 
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Romay quienes estelarizan sus cintas: l'qJiltl, .-Is del 1·ola11tl! ( 1956); l'epiw y L'I momtruo 

( 1957), película donde Joselito Rodriguez metió a sus hijos "··: en una intriga de magia y 

perfidia orientales como quien lleva a la familia a la casa de los espantos, pero él. mismo se 

perdió en un cuadro de incoherencia. gratuidad y complacencia":·" l'epito y /0.1· rohachÍcos 

( 1957); y por último, W te.mm del i11clito ( 1960). 

A su vez, René Cardona realiza l'ulgm·cifo ( 1957), segundo intento del cinc infantil 

mexicano en colores; Santa Cla11.1· ( 1959) -ganadora del premio Golden Gate a la Mejor 

Pelicula .Internacional para familias en San Francisco-. A1•e111t11n.1· ele .lo.1·c:liw y l'11lgarl'ito/ 

A1·e11111ra.1· de .loselito 1111 América ( 1959), codirigida por Antonio del Amo; y El Glohc:m 

(1960), 

Por su parte, Roberto Rodríguez incursiona en el terreno infantil con el pie derecho 

con l.a so111·isa de la 1•ilxc:11 ( 1957), la cual recibe en 1959 los premios San Teodoro de Oro en 

Venecia y La Hoja de Roble en el Festival de Mar de Plata. Posteriormente, Rodriguez 

apuesta por realizar una serie de películas protagonizadas por la niña Maria Gracia como 

"Caperucita", el comediante Manuel l.oco Valdés como el "Lobo Feroz" y el enano Roberto 

Muñoz Sc111ta11á11 como el "Zorrillo Apestoso", quienes dieron vida a estos personajes en: 

Cctpeml'ita R<!iª ( 1959), Capc:ml'ita y .1·11s tres cmtiKo.I' ( 1960), (.'apc:rucila y 1'11lgarcito cmlfm 

los 111011stmo.1· ( 1960). 1,·¡ gato con hotct.I' ( 1960) y, finalmente, /.0.1· e.1paclachi11c:s e/e la rei11a 

(1961). 

Con todo y sus premios, Garcia Riera describe las cintas enumeradas anteriormente de 

la siguiente manera: 

Todas esas pclfculas infüntiles íucron íotogmfiadas en colores y tmtaron de conciliar un gusto 

plástico de Pastel de cmÚplcm1os con moti\'OS mcsicnnistas más inspirados por \Vall Disncy que 

por la artcsaniri l1élcional.·1x 

37 Emilio Gnrcia Ricra. //istoria c/ocumentnl del cí11e mexicano. Tomo CJ. p.17. 
JK Emilio García Ricm. /Jre\le h/.\'/orln ele/ cine 1w!.rica110, p. 217. 
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En el mismo tenor, Rafael Aviiia define esta etapa del cinc infantil en México como: 

... un pro)·cclo condc1mdo al fmcaso. U1m nspirnción i11c:ds1c111c ligada :1 una serie de películas en 

do11dc los 11i1los s11rgc11 co1110 si111plcs cmnpars:1s ( ... J uno de los i111c11tos ni:ís curiosos por ofrecer 

un cint.: parn nillos a la allnm de las circunswncins y que aún en la nclualidad se perpetua como 

uno de los mayores fmcasos de la cincma1ogr.1tia nacionaJ.·''1 

Es evidente que el pesimismo y la mediocridad se instalaron en aquellos que tenían en 

sus manos la capacidad de producir, distribuir y exhibir peliculas con tematicas para niiios 

hechas en Mexico. Por aiios. las producciones dirigidas a los infontes fueron sinónimo de: 

... pobrc:1.:1 argumental. humorismo blanco. chislcs 1ri\"ialcs. rc¡>etición dc}!ngs y Íillln de ingenio. 

nu.ís propios pam un auditorio con debilidades mcntnlcs que parn un pl1blico ávido de 

espcct:icutos de calidad.'" 

Un caso aislado que no podemos dejar de mencionar es el de la cinta Rohin.1·011 

Cr11.1·oe ( 1968), de René Cardona. Jr., que sin haberse creado parn un público infantil recibe el 

premio Wa/t /Ji.mey All'cml en el IX Festival de Cine para Niños en Gijón, España.41 

En el terreno del cine de animación para niiios, se puede decir que nace a mediados de 

los aiios treinta en el estudio experimental del doctor Alfonso Vergara Andrade, quien junto 

con Antonio Chavira y Francisco Gómez hicieron las primeras peliculas mexicanas de 

animación. Entre 1935 y 1939 realizaron con éxito por lo menos ocho cortometrajes: Paco 

Perico e11 /J/'1!111iére, Noche mexicww. ¡:;¡ tesoro de A1oc1e=11111a, f.o.• cinco cahrilo.1· y el /oho, 

!.a c11carac/1a, /.a vida de la.1· uheja.\· y dos cintas publicitarias de Sal de lfva.1· Pico/. Al 

prometedor inicio de la animación en nuestro país, le siguieron un centenar de cintas cuya 

historia es prácticamente desconocida. 

A partir de los sesenta, y por más de veinte años. México fue uno de los principales 

destinos de la r1111mvay cmimatirm -procedimiento mediante el cual los estadounidenses 

maquilaban en el extranjero las fases más costosas de la producción cinematografica o 

televisiva. 

Desde el anonimato, los animadores mexicanos dedicaron su talento a las series de 

televisión norteamericana que dieron la vuelta al mundo como S11per111a11, /Ja1111a11, /,os 

19 Rafücl A villa. ··sali:in los uillos al cinc 1mcio11ar·. Ue!_fi1rma. lJ de agoslo de 1996. 
•
111 Eduardo Marín Conde. ··Nuestro cinc sólo recuerda en este din ni pilblico infantil relegado de su 
producción". l!I .\'aci1111nl, 311 de abril de l9K~. 
•
11 Perla Ciuk. "I'· cit .. p. 5X5. 
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l'icapiedra, /.a A'fl!i<'r A1unll'illa y otras que ''. .. si bien permitieron el despliegue del gran 

talento de muchos mexicanos y dieron trabajo y sustento al gremio. no le dieron ni fama ni 

gloria, lo que ha generalizado la idea de que en México nunca existió ni cine ni industria de la 

animación.n42 

Por lo anterior, los años setenta resultan excepcionales dentro del género infantil. ya 

que se realizaron los primeros dos largometrajes de dibujos animados en la historia del cine 

mexicano para niños: Los tres reyes mcrxos ( 1974). ca-dirigida por Fernando Ruiz y Adolfo 

Torres Portillo, y LiJs Supw:mhio,\' ( 1978), de Anuar Badin, basada en la popular historieta de 

Germán Butze, Ambos filmes se exhibieron recientemente en la Uetrospectil•ct del cine 

111exicct110 de u11i111adó11, que se llevó a cabo del 23 al 31 de mayo de 2002 en la Cineteca 

Nacional y del 2 al 1 1 de junio del mismo año en la sala José Revueltas del Centro Cultural 

Universitario (CCU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Para Anuar Badín, la idea de realizar Los Super.mhios responde a un capricho cuando 

todo se podía hacer en México, menos el /11// c111i111atil111 tipo Wa/t Di.mey, entonces le 

entré al cuento y se logró, por ahi anda todavia la pelicula. La dirigi con gran satisfacción."41 

La recompensa fue tal que Badin no intentó volver a dirigir. 

Igualmente, la buena intención de Torres Portillo y de Ruiz, materializada en la 

realización del largometraje Los Tres Reyes Maxos (1974), no prosperóen;posteriores 

proyectos juntos. Adolfo Torres Portillo, escritor y realizador cinematogrático;cnq volvió a 

dirigir y en diciembre de 1980 afirmaba lo siguiente: 

En dos sexenios el cinc mc.xicano sólo ha producido sciS ~Ú·~-~~~:~·:'~~~:r:Í·i~~~:· ·~-~11·~-_,l:~s que 

figumn: J.n J>a11dilla. El Niflo y la Estrella y lo.,· 1re.v R~t·C.~:Af~ia.~·;~¡t{~i~~aitq~¿ r¡1cron- é~ito en 
taquilla.'~ -··,-·::;~.-·:.::~::~:··~/·,,f· . 

Asimismo, calificaba a la raquítica producción de peliculas ·para niños en México 

como un "misterio" en el que la situación económica no tenía .lugar:. 

1
.! Juan tv1anucl Aurrccocchc.1. Uelro.,11eclil'a de cine mexicmm de u11011nciá11. Cuadernos de la Cinctcca 

Nacional. p. 8. 
1.1 l'erla Ciuk, op. cit., p. 6 t. 
11 Agus1in Gurc1.1JC ... En dos sc.~cnios el cinc mexicano sólo ha producido seis películas para niflos''. 
/!xce/sior, 1 1 de diciembre de t 980. 
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Se ha dc111os1rado que las comp:111ias p:iracs1a1:1lcs 110 son negocio)· s~ siguen soslcnicndo. por 

ello no hay motivo de c.'\igir que los filmes que llc\'cn a las pantall:1s las co111pal1h1s 

cinc111alognílicns estalalcs. sobre lemas infl1111iles. nccesariamcnlc t'cng,an que ser negocio.,., 

Por su parte, el dibujante y productor independiente Fernando Ruiz, dirige en 1979 

una ele las diez partes del proyecto ele Fondo Internacional para la Ayuda a la Infancia 

(UNICEF, por sus siglas en inglés), /,os die= d<!rcclws del nilio, cinia ,que se presenta en el 

Festival ele Cannes en 1980 y se exhibe en Estados Unidos, Canadá y Rusia, entre otros 

países. con excepción ele México; donde -por razones desconocidas- sólo logra transmitirse 

por televisión un par ele veces y sin autorización de la Cámara ele la Industria ele la Radio y la 

Televisión (CIRT).«' 

Ese mismo año inicia la realizació·rí. de Í,,; oruga /;cpina, cinta que no logra concluir 

porque la escritora del guión le retira los der~chos y' manda la parte filmada en México por 

Ruiz a España para ser terminada por los)1ero'i~n'c;~' J~sé Luis y Santiago Moro, con el nombre 

de Kct~l' la oruxa ( 1981 ). 

En 1984. Ruiz aseguraba que no 'obstante que vivimos en un país donde gran parte ele 

la población está conformada por.'niiios, "~xi;te un ~c~hazo sistemático para exhibir peliculas 

dedicadas a los infantes."47 En cuanto_ a.la rentabilidad del cine dirigido a los pequeños 

agregaba: 

Las pcliculas pam nillos licuen una inmensa mayorfa de público. si tomamos en cucn1a la gran 

población infantil y que Jos uirlos asisten a las salas cou sus padres. Un "iemplo de ello son las 

pcUculas de Walt Disney de dibujos animados como /4a he/In durmiente. que se realizó en 1959. 

y IJ/ancn Nieve . .;. que se produjo ames. en 1939, y que siguen exhibiéndose con entradas copio.sus 

a las salas. '*K 

Hacia el verano de 1986, 4'' los distribuidores lamentaban que durante las vacaciones 

escolares de dicho año no hubiera estrenos de cintas infantiles, subrayando sobre todo que los 

niños de hoy son el público de mañana. 

'" lhidem. 
1~ Perla Ciuk. op. t:it., p. 5-10. 
1

' A. Rmnircz. "Olvida el cinc mexicano a los nillos; hace K mlos que no producen lilmcs para la población 
infnnlil''. h\·célsior. -1 de agosto de l'JX.J . 
. nt Jhidem. 
4

'J Eduardo Sal\'ador, .. Los distribuidores lamentan que en estas vacaciones no haya estrenos de lilms 
infanlilcs ... /!/llera/do de Méx/cu. I~ de julio de 1986. 
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En la década de los ochenta. el pilblico infilntil se acostumbró a la habitual matinée de 

dibujos animados con I~ repetición de pcliculas de ll'alt /Ji.ml!y, que. como ya mencionamos, 

ha sido la referencia inmediata al cinc para· niños. Las buenas intenciones abundaron por un 

lado en la iniciativa de cineastas independientes y por otro lado en planes inconclusos como el 

Concurso de Proyectos Cinematográficos lnfilntiles convocado por la Dirección General de 

Radio, Televisión y Cinematografia en febrero de 1987 y, a finales de 1989, la propuesta de la 

casa productora Video Azteca para realizar un video al año con argumentos infilntiles. 

Las producciones independientes dirigidas a los pequeños espectadores fücron /:'11 <!I 

país di! /0.1· ¡Jil!s liKl!l'o.1· 1:'/ 11ilio rarú11111ri ( 1981 ). de Marccla Fernández Violante,50 que trata 

sobre el despojo del que ha sido victima la comunidad tarahumara; y Ca/acá11 ( 1985), de Luis 

Kelly, historia que combina la animación y la acción viva para defender la tradición mexicana 

del Día de Muertos. Ca/acá11 participó en el 111 Concurso de Cinc Experimental y obtuvo los 

siguientes premios: Mejor Edición. Mejor Sonido, Mejor Ejecución Musical. Mejor Milsica y 

Mejor Ambientación. 

A pesar del esfüerzo y los reconocimientos de las cintas mencionadas. el resultado no 

fue favorable ya que les faltó " ... aderezar sus aventuras con ciertos elementos comerciales 

como imán para el pilblico infantil masivo y se quedan en la anécdota folclórica."51 

En 1990, una de las películas más costosas dentro del cine mexicano -y sobre todo 

dentro del género infantil- füe Kl!iko 1!11 /'l!liKm. dirigida por René Cardona 111 y producida 

por Hugo Stieglitz, quien tuvo que conseguir patrocinadores para el financiamiento de la cinta 

que alcanzó en costo la cifra de mil 200 millones de pesos. Director y productor intentaron 

sentar un precedente en cuanto al cine para niños se refiere y. así, transmitir un mensaje 

positivo sobre la ecología, la amistad y el amor a los animales. 

Ese mismo aiio. Luis Estrada realizó Hcmdidos, un Wl!Sfl!m protagonizado por niños, 

que segiln su creador: " ... es una película que a mi como particular me encanta, más allá de los 

logros o defectos que yo le pueda ver a la película ... a mi me satisface mucho porque si llena 

un hueco de una película que siempre quise ver y que tuve la oportunidad de hacer."52 Con 

todo el gozo de su realizador. //a11didos es calificada por Jorge Ayala Blanco como: 

'" Enlrc 1970 y 1971 coordinaba el Cinc Club lnfanlil de la UNAM. 
" Eduardo Marln Coudc, "Ciuc mexicano. ¡,el peor enemigo de los niilos'I", /!/ ,\'nclonnl, 22 de abril de t 9K9. 
" Perla Ciuk. op. cit., tJ. 23 l. 
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... una pucrilis1;:1 s11pcrprod11cció11 cspcclac11Jar. con ni1los e hipoléticamcn1c parn ni1los ... 

m·e11111n1s que se cx1ing11cn npcnas cnunciad:1s. a\'Clll11r.1s chispcanlcs que han uncido \'icjas y 

carc111cs de frescura:'·' 

Tres años más larde. Luis Estrada realiza 1Ín segundo iiitento por conquistar el 1erreno 

del cinc para niños. se lrata de la cinta Amtwr ( 1993): " ... trama fantástica que surge de /.a.1· 

mil y 1111a 11od111s. se estrena en la XXVI Muestra Internacional de Cine."5~ Contra la ilusión 

que propone la pclicula. Ayala Blanco concluye lo siguiente: 

Em lo que corrcspo11di;1 ;1 1111 cinc f:1111iis1ico sin f:1111usia. <JllC 110 es ni parn niilos ni purn udullos, 

sólo y solo de cam a la p111lclé1 111c111al de sus creadores y u la cullurn coyoukitsch que tan 

snobislicn como i1111oblcmc111c lo engendró ... Ln f.1111asia coyoakitsch lleva a su cl1spidc la 

prefübricación onciaJ de llll ciuc CSlalal pam nadie.~·" 

Sin embargo. se trata de un esfuer¿o por realizar un cine para niños en nuestro país. 

aunque Stieglitz. Cardona 111 y Estrada no lograron sacudir la apatía de sus colegas de realizar 

un cine para niños con mensaje social. inteligente. divertido, comercial y sobre todo 

respetable. "No se producirá cine infanlil porque éste ya no tiene futuro",56 declaraba el 

enlences director general de Televicine, el famoso Roberto Gómez Bolaños ('hespirito. 

Frente a la escasa producción cinematográfica nacional dirigida a los pequeños 

especladores, en los años 90. con el fin de iniciar un proceso de apreciación cinematográfica 

en el público de temprana edad, distintos organismos cuhurales y algunos cine clubes 

comenzaron a ofrecer ciclos de cinc infan1il de diversas partes del mundo; 

independientemente de las funciones malinées que ofrecían los fines de semana la Casa del 

Lago y el CCU de la UNAM, y la Cineteca Nacional. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) organizó en noviembre de 1991 el ciclo 

Cine i11fa11til .fra11ccJ.1·. cuyas sedes fueron el Audilorio lllhuicalli de Tcpoztlán, Marcios, y el 

Musco Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de México. 57 En abril 

de 1992, la Cineteca Nacional albergó el Festiml de Cine l11fi111til como parte de las Jornadas 

por la Paz y el Desarrollo.'" 

s., Jor~c A~·aln Blanco. !.u eflc:mú1 ele/ cine mexlc:nno. pp. 2.17 y 2'.llJ. 
<;.i Perla Ciuk. op. c:it .. p. 2.lfl. 
<;<;Jorge Ayala Blanco. /.a fugacidatl dt'/ cim· mexica1111, p. llJ.l . 
.,(, Marco Antonio 01\'cra. "El cinc para nillos, sin f11111ron. /:"/ Unlver.i;n/ < iráfico, .l I de marl'.O de l 1J

1Jú. 
"

1 De la Hcducdón. "Cinc lnfünlil". 1-..:,·cél,·ior, 22 de noviembre de 1991. · 
SM Mac;ircna Quiro1. Arroyo. "A,·cr. en la Cinc1cca Nncion:tl", Excé/.,·ior, 2 de abril de 1992. 
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A principios de 1993, la Dirección General de Acción Social. Cívica y Cultural 

(SOCICULTUJ{) del Depanamcnto del Distrito Federal. puso en marcha el programa Cine 

1Há1•i/, el cual de manera graluita proyectaba películas para nilios en orfanatos, asilos. casas 

hogar y centros de desarrollo infantil.''' En el verano del mismo año, el Musco Nacional de 

Culturas Populares (MNCP) organizó en el mes de junio el ciclo cinematográfico La 111áq1ti11a 

de contar c11e111os, en el que además de proyectar películas basadas en cuentos de los grandes 

cscriJorcs de la literalura infantil. se impartió un Jaller ele cine con el objeJivo ele que los niños 

conocieran los elementos básicos del séptimo arte y pudieran realizar sus propias películas."" 

Asimismo. la l'rim<!rct /ll11<!stm d<! Ci11<! ll¡fm1til tuvo lugar en dicho espacio 

muscográfico en el mes de agosto y fue patrocinada por el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Ancs (CONACUL TA). La /14ue.wra incluyó en su programación cintas de dibujos animados 

de paises como Italia, Alemania. Canadá, Japón, Dinamarca, Checoslovaquia, Francia, 

Holanda y la ex Unión Soviética. El entonces jefe del depanamcnto de la Coordinación de 

Medios Audiovisuales del MNCP, Carlos Bautista, mencionó que las producciones de Watt 

/Ji.\U<!J' se excluyeron " no porque se niegue la capacidad de este creador, pero la intención 

es que los menores de edad disfruten y se deleiten con la plasticidad de los filmes 

seleccionados ... " y, además, " ... profundicen más en el contenido de las películas que en su 

mayoria se tratan de cuentos y leyendas."'" 

Más adelante, con motivo del 50° aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre México y Canadá, y con el fin de estrechar lazos 'dé cooperación 

cinematográfica entre los dos paises, la Cineteca Nacional albergó en abril de 1994 el ciclo de 

cinc infantil canadiense Rock /J<!f//<!t.\·: C11e11tos /Klra todo.\: 

En aquella ocasión el encargado de programación de la Cineteca, Gerardo Salcedo, 

advenía en cuanto a la imponancia de dicha selección fihnica, pues "en los setenta se 

criticaba mucho que nuestros hijos estuvieran condenados a ver el cine de Walt Disney, pero 

el trabajo de Dcmers es realmente otra opción".<•> 

Un año después, en agosto de 1995, se llevaba a cabo por primera vez en la ciudad de 

México el /'rim<!r Festfra/ /l//<!nwcio11a/ d<! Ci11<! para Nillo.~ (. .• )' 110 /all Ni1io.\~, el cual surgió 

w Dl! la Redacción, .. Cinc Mó\'il"'. 1~·xc:i!l.\'ior, 7 de 11mvo de J1J1J:1. 
'~ 1 De l.a Reducción ... En las mmlnnas, cinc para 11i1los

0

co11 /.a .\/ár¡uinfl para c:m11nr cue1t/os". f '11m11á.w11w. 
5 de junio de 1 WJ. 
<• 1 lJcrtha Alicia Flores, "Ciclo de filmes i1101111ilcs. menos de \Vull Disnc\' .. , <Jvnci11ne,\·1 16 de agosto de l9~J. 
"'De la Redacción. "Cinc infamil cauadieusc", Hxcélvlor, 23 de abril de 1994. 
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como una respuesta a la casi nula producción de películas intltntilcs en nuestro pais y a la 

escasa difusión de un cinc para niiios distinto al de Hollywood. La Cinetcca Nacional y el 

ccu de la UNAM füeron los anlitriones de este Festival, que se ha realizado 

ininterrumpidamente desde entonces. El Festival ha contado con el apoyo del Centro 

Internacional de Filmes para la Infancia y la Juventud (CIFEJ, por sus siglas en frances). 

organismo dedicado a coordinar proyectos educativos y culturales a favor de los niiios. 

Podemos decir entonces que a partir de este primer Festival, el cine para niiios ha 

captado la atención de jóvenes cineastas independientes que crecieron con la ausencia de 

producciones nacionales para los pequeiios espectadores, por lo que han dirigido su 

creatividad y trabajo a realizar cortos y largometrajes de animación y ficción dentro de este 

genero. Entre ellos se encuentran Carlos Salces, Dominiquc Jonard y Gustavo Loza. 

En lo que respecta al cine comercial. en el aiio 2001 los productores de cine nacional 

dieron el primer paso por recuperar al público infantil en Mexico. Tras quince aiios de 

abandono, la industria cinematográfica de nuestro país produjo dos lilmcs para niños: Atlético 

San /'m1cho, de Gustavo Loza. y Ser'!fill, La pe/íc11/a, de René Cardona 111. 

Aunque " ... puede decirse que ambas empresas terminaron en fracasos" y fue" ... un 

mal comienzo para un nuevo cine infantil nacional",6
l ambas cintas alcanzaron en su primer 

semana de exhibición en el Distrito Federal poco más de siete millones de pesos.''4 Al mism.o 

tiempo, dichas producciones fueron incluidas en la programación del Séptimo Festiml 

//l/er11aci01wl de Ci11e para Ni1ios (. .. y 110 tan Ni1ios). 

"' Nelson Carro. "De Pellcula", 71empo lihre, número l l to, lK de agosto de 21101, p. 15. 
'··•Javier Pérez. "Se lo come la taquilla", Refim11a, 16 de agosto de 2001. 
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CAPÍTULO 2 

LOS PIUMEIWS PASOS 

En csle capítulo abordaremos la función que desarrolla el CIFEJ, organismo del que se 

desprende la primera edición del Festiml /111ernac:io11al de ( .'iue p<1r<1 Nilios (. .. y 110 tau 

Ni1io.1~ y revisaremos los resultados que arrojaron las !res primeras ediciones del mismo. 

Lo anterior nos permitirá conocer ampliamente lo que fue el principio de una muestra 

que ha alcanzado en ocho ocasiones su propósito de promover el arte audiovisual en los niiios 

y adolescentes, sobre todo, con trabajos de orden no comercial. Por Ja propia naturaleza de la 

tesis este capitulo pudiera resultar demasiado descriptivo, esto es necesario en virtud de la 

documentación pormenorizada de las actividades organizadas por un festival en ciernes. 

Los primeros tres años fueron de conslrncción de Ja propia idea del Festival y no será 

sino después cuando encuentre formas de organización más acordes con una muestra 

internacional tan especializada como Jo que es hoy. Asi, veremos en Jos siguientes capítulos 

cómo no sólo Ja cobertura fue más amplia en cuanto a las salas de exhibición, sino que las 

actividades paralelas al Festival hicieron de éste un fenómeno cultural más complejo que 

atrajo el interés de un público más amplio. 

2.1. El Centro Internacional de Filmes para In Infancia y la .luventud y 

La Gira Itinerante de Cinc 1mrn Niaios en América Latina 

Antes de 1989, Jos niños no eran reconocidos como un grnpo diferente del resto de la 

población, por Jo cual carecían de derechos específicos y distintos de Jos de otros sectores 

sociales. En aquel aiio, la ratificación de Ja Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas. alivió el vacío jurídico internacional en 

materia de derechos humanos de la infoncia. La Convención se convirtió en una de las 

legislaciones internacionales de mayor aceptación mundial y sólo Estados Unidos y Somalía 



no la han ratificado. Su propósito es garantizar que los niiios. considerados como todos los 

menores de 18 aiios de edad, clisth1ten de un conjunto de derechos en materia de 

alimentación, salud, educación, diversión, protección. bienestar y desarrollo. 1 

Previamente, en el terreno del entretenimiento y la educación, en 1955 se fundó el 

CIFEJ con el apoyo de la UNESCO. El CIFEJ es un organismo no gubernamental que tiene como 

misión principal estimular el desarrollo. la producción y la distribución de mat~riales para 

niiios en televisión, películas y nuevas tecnologías. con alta calidad y diversidad cultural en 

sus contenidos. 

Productores, distribuidores, exhibidorcs, guionistas, directores. pro!notores de 

festivales, investigadores y grupos culturales especializados que trabajan directamente con los 

medios de comunicación y los niiios, integran los 150 miembros del ClFEJ. quienes provienen 

de 53 paises del mundo. El CIFEJ está convencido de que el poder potencial de los medios 

audiovisuales enriquece la vida de los infantes y dedica su atención a respetar la dignidad y 

los derechos de los niños y los jóvenes. 

Por lo anterior, mantiene una relación operativa con la UNESCO y una consulta 

permanente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF. por sus siglas en 

inglés). El CIFEJ promueve y respeta el contenido de la Convención sobre los Derechos del 

Niiio. En lo tocante a la libertad ele expresión. la labor de los medios de comunicación y la 

educación del niiio, contempla los siguientes artículos: 

Arlic:"/tJ 13. 

1. El nillo 1cndni derecho a la libertad de expresión: ese derecho incluir.í la libcrcad de buscar. 

recibir y diíundir informaciones e ideas de todo tipo. sin consideración de frontcms. ya sea 

oralmente. por escrito o impresas. en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 

nil1o. 

2. El ejercicio de tal derecho podni estar sujeto a ciertas restricciones. que ser.in únicamente las 

que la ley preven y sc:m ncccsarins: 

3. Para el respeto e1 los derechos o la rcput:ición de los dermis~ o 

n) Para la protección de la seguridnd m1cional o el orden pt'1blico o parn proteger la 

salud o la moral públicns. 

( ..• 1 

1 Roberto Caslellanos e Iris Molllero ... Los ni1los mexicanos. Roslros silenciosos de l:t desiguald:td". bu 
/'al.\·, número tJ I, febrero de 211112. p. 55. 



.-trtlc:ulo 17 

Los Eslados Pnr1es rcconoC\!n la i111porta111e función que desc1111>efü11t los medios de 

con11micaci611 y velar.in pon1uc el ni1lo ICll!!:I ;1cccso a información y malcrial proccdcnlcs de 

di\·crsas fuc111..:s nacionales e i111er11:1cio11alcs. en especial la información y el material que teng;m 

por fin;1lidad promover su bicnes1nr social. espiritual y moral y su salud ílsica y mcn1al. Con lal 

objeto. los Eslaclos Panes: 

a) Alcnlanin a los medios de comunicación a difundir información y um1eriales de 

interés social y cultural p:ir.1 el ni1lo, de conformidad con el espíritu del ;1rtículo 29; 

b) Pro1110\·er.i11 la cooperación inicnmcional en la producción. el inlcrcambio y la 

difusión de csu información y esos materiales procedentes de diversas fuc111cs culturales. 

11acio1mles e internacionales: 

c) Alc111anin la producción~· difusión de libros pam nirlos: 

d) Alcntanin a los medios de comunicación n que 1engan particularmente en enema las 

necesidades lingiUslicas del nillo pe11eneciente a un gmpo minorilario o que sea indígcnn: 

e) Promo\'er.ln la elaboración de dircc1rices apropiadas pam proteger al nillo contm 

toda información y matcri:1I perjudicial para su bienestar ... 

1 •.• 1 

.-trtlc14/o 29 

1. Los Estados Partes com·ienc11 en que la educació11 del nillo dcbcni estar encan1inada a: 

a) Desarrollar la personalidad. las aplitudcs y la capacidad mcnml y lisica del nhlo 

lmsln el m:iximo de sus posibilidades: 

b) Inculcar al nillo el rcspe10 de los derechos humm1os y las libertades fundamentales y 

de los principios cons<tgmdos en la Cnnn de las Nncioncs Unidas: 

e) lnculcnr al 11i11o el respclo de sus padres. de su propia identidad cuhuml. de su 

idionm y de sus \'alares. de los \·alares naciom1lcs del p;1is del que sea originario y de las 

ci\'ili1.aciones distintas de la suya: 

d) Preparar al nirlo para asumir una \'ida responsable en una-sociedad libre. con espirilU 

de comprensión, paz. lolcrancia. igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos. 

grnpos étnicos. nacionales y religiosos y personas de origen indfgena; 

e) Inculcar al nhlo el respeto del medio ambiente nalural..l 

Liset Cotera, directora del Festil'<tl /111emacio11al de Cine ¡mm Ni1io.1· en AN:r:ic:o y 

miembro del CIFEJ desde 1993, explica el objetivo primordial del organismo: 

... organizar)' coordirn1r c11cuc111ros entre las ins1i1uciones desainadas n producir cinc y televisión 

parn nil1os y adolcsce111cs en todo el mundo. u.si cm,n~ ~~;urÍbuir n c¡ue estas insliluciones 

; Pam mayor infornmción consl11tcsc la p:igina clec1rónica uw.unlcef.org 
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comparlan y se n:1rrn11imc111c11 en su labor de gcncmr proycclos cd11ca1h·os. cullumlcs y de 

co1111111icación ;1 fo\·or de los 11i11os.·' 

Con sede en Montrcal, Canadá, el CIFEJ realiza las siguientes actividades: 

Publica diez veces al año en inglés y francés el e ·11-1.;1 /.VNJ;' donde escribe sobre 

las producciones en curso. el calendario anual de los distintos festivales a escala 

global, las películas premiadas y las reuniones entre lcis miembros del CIFEJ. Incluye 

también la trayectoria de los miembros del organismo y el perfil de los cineastas más 

destacados por su trabajo con la infancia. 

Mantiene una base de datos al corriente con los títulos de películas para niños y 

jóvenes, así como de las compañías responsables de la producción y la distribución. El 

registro de cada producción debe ir acompañado de una sinopsis de la cinta y la 

aclaración del pilblico al que se dirige (niños, adolescentes o jóvenes). 

Organiza seminarios internacionales y reuniones anuales para discutir los temas 

urgentes en lo que se refiere al trabajo en los medios para niños. En el año 2001 

incluye por primera vez al cine en la Tercera Cumbre Mundial de, Medios de 

Comunicación para Niños. que tuvo lugar en Grecia y organiza d pri,iner:;Tall~r 

Internacional de Verano en Yugoslavia. donde especialistas en medios· aúdiovisuales 
' .· . .-·,·,·:o,,. 

de todo el mundo trabajaron con niños de la región. 

Desde 1992 celebra el 1 O de diciembre como el /Jia '/11temacio11al de ·la 

l'ro;:rc1111ctcirí11 h¡fc111til (1111ematimwl Childre11 ·.,: /Jay cif Hroaúcasti11g). 

Actualiza la investigación en leyes y políticas que manejan los medios de 

comunicación en lo que respecta a los infantes alrededor del mundo, reafirmando así 

el derecho esencial del niño a comunicarse. participar y ser informado. Recientemente 

adoptó la /Jeclamcirí11 de Te.mlá11ica: Compmmiso /Jal'll el f11111ro, ~ redactada en 

marzo de 2001 durante la Tercera Cumbre Mundial de Medios de Comunicación para. 

Niños realizada en Tesalónica. Grecia. 

Otorga desde 1981 el premio e ·11-1.;1 a las producciones más excepcionales en 

selectos festivales internacionales que proyecten cine de calidad para niños y 

·' l'rogrnma .\/cn\·ua/ tle In <'inL•1t•r:n .\'acioual. agosto de l'J95. p. 22. 
·•Dichas publicaciones se pueden consullar en In ptigina electrónica www.cifej.com 
'C'/fl.;J /.\FCJ. 11i1111cro 017. mayo de 21111!. pp. 1 y 2. 
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adolescentes. Las reglas y criterios de calidad en la premiación füeron renovados en el 

año 2000, durante la Asamblea General del ClFEJ. celebrada en Montreal. Canadá. 

El premio <'lf'H.I consiste en un diploma y un trofeo que recoge el director de la cinta 

que cumpla en forma y contenido con las siguientes características: un alto nivel artístico y 

técnico; una temática expuesta con la suficiente efectividad para que contribuya a que el 

público infantil y juvenil comprenda mejor el mundo que le rodea; la posibilidad de que la 

cinta se distribuya internacionalmente. 

Coordina giras de películas, como la Ciim Í.tlli11oa111t•rica11ct, que llevó peliculas de 

distintos paises a niños de Centro y Sudamérica. donde rara vez tienen la oportunidad 

de ver producciones de otras culturas. Es por ello que. en 1994, el CtFEJ se propusó 

realizar la segunda Gira /1i11erw11e de Ci11e /11fi1111i/ por América Latina. En su primera 

edición, México no estuvo contemplado, por lo que se inscribió a ella con el primer 

Fe.1·/fra/ /11/emctcimw/ de Cine ¡mra Nilios (. .. y 110 /cm Nlilm). realizado en el mes de 

agosto de 1995.'' 

Esta segunda edición de la Gira /1i11erc1111e fue la última pese a que los resultados fueron 

enriquecedores, pues se mostró un cine de calidad, no comercial, que permitió a la vez reunir 

directores y distribuidores interesados en realizar producciones para niños y fomentar un 

mercado diferente. En cambio. el Festival realizado en la Ciudad de México se ha celebrado 

ininterrnmpidamente en ocho ocasiones bajo los criterios.de calidad que establece el CIFEJ. 

es decir. proyectando en su mayoría cintas de reciente producción, seleccionadas por sus 

características de universalidad y por los distintos reconocimientos recibidos en festivales 

competitivos en el ámbito internacional. 

Las consideraciones de universalidad se refieren al contenido temático de las 

producciones cinematográficas y se desprenden de la Resolución de Bratislava, Eslovaquia. 

adoptada por 30 paises en noviembre de 1994, tras el colapso del comunismo. Dicha 

resolución fue ratificada después de los trágicos sucesos del 1 1 de septiembre de 2001, y 

trata lo siguiente: 

'" De fa Redacción. '"Primer Festival fn1crnacio11al de Cinc para Niños( ... y 110 tau Ni11os)", /;/ Naclr111a/, K de 
agoslo de 1995. 
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. . . 

El cinc de calidad puede y debe contener valores humanos fündamentales que 

contribuyan en el desarrollo de la conciencia social y el conocimier;to del mundo de ,, - ~ -

los niños y jóvenes. : ;'.(: · ··· 

El cine de calidad puede y debe fomei11ar el. 1)ens~~ni~n;~.'~r~~ti~o y"t~ toma de 
_ .. ,.-" · ... ,. ( :·- .. -~' ' 

decisiones con absoluta libertad, permitiéndole asi áfiiiri'~,c~¿¡,;5t~ir ~u personalidad y 
su futuro. · -. ·- · -~:· <-->.- :<:~~-,;:_;_:~'~)~~~')~~~~;-~i~:'..-/:~;~:(:.r .. :: ~.:,)::-. :- · · 

El cinc de calidad puede y debe revelar yncerllu·~~.Íos·~~l~:~~s:~ási¿~sdecada 
persona y de cada nacÍón, en ·. éo11cordan~ia c:J:\,é1~'5 ?Írádi¿i&r~e~; ~}el bagaje 

sociocultural en el que se fündan: Aln1isn~ci tle;1;~~; ~~d~·~~~íi'.J,~;;b~ co:~partir sus 

valores con el !in de e;1riqucccr el espiri1t1 de hurÍuinidad. \:: .:: . : '• 

El cine de calidad puede atravesar fronteras y asi ;édcfcni~ el Íiiu;1do que los niños 
' .... --. . . · .. 

contemplan. 7 

Es claro que el compromiso del CIFEJ, adoptado por el Festival que tiene lugar en la 

Ciudad de México, es que el público infantil cuente con una nueva ventana por la cual 

asomarse y mirar a través de ella a nuevos mundos, nuevas culturas, distintas formas de sentir 

y de vivir. porque ",,. los niños tienen derecho a disfrutar del mejor cine del mundo, de la 

misma manera que tienen derecho al alfabeto"." A lo largo de ocho ediciones, el Festfra/ de 

Cine para Ni1ios (. .. y no tan Nilio.\) ha contado con el apoyo del CIFEJ, y su trayectoria nos 

permitirá conocer si en mayor o menor medida se ha constituido como una alternativa de 

calidad para el público al que se dirige. 

2.2. La primera experiencia 

Casi la totalidad de los !ilmes para niños que llega a las pantallas durante las vacaciones de 

verano o de invierno son producto de la industria de Hollywood, por lo que es dificil 

encontrar un espacio y dar a conocer adecuadamente cintas de otras regiones del mundo. Es 

entendible que por muy variadas razones, los niños que integran distintas sociedades no 

puedan conocer de manera directa la forma en que viven sus similares de otros paises, 

precisamente por ello vale la pena abordar lo que representó el l'rimer FeSiil'lll de Cine para 

'"llrnrislava Rcsoluriou". ('J/·1¡/ INNJ. Spccial lssuc. scptc111bcr, 211111. (La trnduccióu es 111la). 
•De la Redacción. ''Robert Roy. sccret;trio genernl de la Ciíej". Cninica, 3 de agosto de t 996. 
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Nilios (. .. y 110 /l/11 Nilios) realizado en el mes agoslo de J 99S con el obje1ivo de conocer 

nuevos horizontes, historias, personajes y ciudades del mundo que permanecen casi ocultos a 

los ojos de Jos niños mexicanos. 

Bajo Ja premisa de que las posibilidades de recrear 1úm historia para niños en Ja 

pantalla grande son enormes, y escasa Ja oportunidad de apreciarlas en · México, la 

importancia del Festival desde sus inicios radicó en el acceso a un cine distinto al que satura 

permanentemente la cartelera comercial o la televisión en su caso. 

Como apunta el pedagogo Mario Gennari: 

El cinc comercial conslilnye la mas polelllc f:ibriea de banalidades de la sociedad J ••• 1 las 

fi1mlidadcs formativas del cinc sufren allcrncioncs cuando las J>0tc11ciulid:1dcs comunicativas de 

su lenguaje se ponen ni scrYicio de sistemas de vnlorcs manipulados lmicmncntc para satisfüccr 

las bmtalcs exigencias del consu1110. Sólo una ¡>equcfü1 parte de la prod11cción ci1ac11mtogr.ifica se 

ccntm en la investigación cstélica. en la búsqueda del equilibrio artístico. de la introspección 

psicológica y de la exlrospccción social. Por lanlo. la aclividad del especlador po1cncial ejerce su 

.w!lecclá11 dentro de una superabundante producción de mmcrial lilmico carente de interés 

cullural. f •.. I La in\'asión del cinc comercial es descarada y agresi\'a. pero también puede ser 

vencida.'' 

Así, en J 994, el CIFEJ celebró su Asamblea General en Viena, donde se propuso llevar 

a cabo la SeJ:1111</a Gira /1i11era111e de <'i11e para Nilios que inicialmente tuvo lugar en diversos 

paises de América Latina con excepción de México. Por tal motivo, en dicha reunión se 

acordó impulsar la creación de un festival cinematográfico que estuviese dirigido 

primordialmente a los niños y adolescentes de nuestro país. 

Liset Cotera inscribe la primera edición del Fe.,·tival /l//emacimwl de Cine para Ni1io.,· 

(. .. y 110 '"" Nil1o.\) dentro de la SeJ:1111da <lira lti11era111e de Ci11e pam Ni1/os. Las cintas 

incluidas en dicha gira viajaron por Uruguay, ciudad de México, Bogotá, Río de Janeiro. 

Buenos Aires y La Habana. La experiencia de este recorrido fue enriquecedora porque 

permitió el intercambio de producciones infantiles realizadas en paises de distintos 

continentes, incluyendo tres cortometrajes mexicanos: ¡,·1 cirho/ de la música ( 1994 ), de 

Sabina Bcrman; Rará11111ri, pie /iJ:ero ( 1994) y ¡AJ:um co11 el holas! (1994), ambos de 

Dominique Jonard. 
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En México, la primera edición del Festival tuvo lugar en el Distrito Federal del 8 al 13 

de agosto de J 995. Las limciones se llevaron a cabo en la Sala José Revueltas del CCU de Ja 

UNAM y en la Sala Fernando de Fuentes de Ja Cineteca Nacional. 

Previo a Ja inauguración del Festival se celebró una conferencia de prensa en Ja Sala 

Alejandro Galindo de Ja Cineteca Nacional. en Ja que estuvieron presentes Lisct Cotera. 

directora del Festival: Robert Roy, secretario general del CIFEJ y presidente del Festival 

Internacional de Cinc Infantil de Montreal: Arturo Uranga. cineasta brasileño; y Alberto 

Zuckerman. pianista y entonces füncionario de la Cinetcca Nacional, quienes subrayaron la 

importancia y significado de este Festival. 

Todos coincidieron en señalar que México carece de una adecuada difusión del cine 

infantil de nacionalidad distinta a la norteamericana. igualmente pusieron el acento en Ja 

escasa producción de cine para niños. El Festival se presentó como una opción distinta que 

permitiera al público infantil apreciar y disfrntar de peliculas de reciente producción, de buena 

calidad y propositivas en tanto rcllejaban distintas realidades en muy diversas latitudes, 

buscando con ello dar a conocer Ja manera en que otros niños se organizan y viven en otras 

sociedades alrededor del mundo. 

En un primer momento. el objetivo principal del Festival fue fomentar entre la niñez y 

la juventud el gusto por el séptimo arte a través de propuestas audiovisuales que apelan a Ja 

imaginación y creatividad del público infantil. Asi Jo señaló la encargada de llevar a cabo este 

proyecto: 

Con el Fcsth·al se pretende fomentar en los nillos un· gusto par'· Ci. ~ií1c., en_ el que ellos se 

scnsibili7.anin en . la recreación de viviendas-.·. costun~b-rcs ·e_· inquiCludC~-. de, pdqucílos de otras 
regiones del nmndo. 11; . ·- .. ,··., .. ·:'.i< -<.?·-;~~'. .~:>'.:~·: .... -.- .. 

Por su parte, Robcrt Roy, invitado especial a esta muestra, agregó: .. 

... la lilosona del CIFEJ no es hablar en contra de_ las producciones en dibujos ;mimados de la 

cas;1 Dis11c~·. sino que se trala de presentar otm opéión la cual rcll~jc la crc.:ttividad. imaginación 

y 1rndició11 de otros pucblos. 11 

'
1 Mario Gcnnari. ºf'· cu .. p. 2X(1. 

111 l..isct Cotcra. ··Primer Fcs1iv:1I de Cinc para Nillos (y no tan Nillos)". cn /'ro}!rama ,\feu.mal tle la ('inc•teca 
.\'uciotwf. agosto de l 1JlJ5. p. 22. 
11 Lorcna Ríos. ··m público iníanlil puede conocer 1m\s sobre airas culluras y ampliar sus horizontes a tra\"és 
del cinc ... en l/nomá.mno. <•de agosto de 1995. 
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Resumiendo lo anterior. Rafael Aviiia escribe: 

... al nitlo de linde siglo se le ha rclcgmlo a las prod11ccio11cs comcrcialcs infantiles. sean éslas de 

dibtdos ;:111i111ados que c11cnhc1.a por supuesto l:i casa Disncy y tas 11111cs1ras de 1111 cinc de 

m·cn111ms infüntilcsemJolcscc111cs con mascolas en peligro y situaciones siempre prc\'isiblcs 

aunque cfccli\'as 1 ... 1 en Ja medida en que se clc\'c el ni\'cl h:111ú1ico ~·formal del cinc i11fi111til y 

de paso. el ju\'cnil. se cstani co11trib11,\·c11do sin duda a formar desde la infancia H un público 

fllmico m:'1s cxigcntc. 1 ~ 

Ahora bien. desde su primera edición, los organizadores del Festival contemplaron 

este encuentro cinematográfico como una convocatoria a la creatividad de los cineastas 

mexicanos para despertar su interés en el género infontil y asi programar cintas de foctura 

nacional en dicho foro. De igual manera, la responsable del banquete lilmico para niiios 

manifestó entonces la intención de: 

... llcv.nr a cabo cslc rcsti\'al cada mlo. u11mc111ando el número de películas panicipmucs y moli\'ar 

entre productores y realizadores mexicanos el inlcrés por rc;ilizar 1111 cinc de cnlidad dirigido a los 

11i11os y jóvenes de nueslro pais. 1·' 

Por lo anterior podemos decir que durante el l'riml!r Fl!stiwtl Íl~ll!macim1a/ di! Ci111! 

pam Nilio.\· se pudo apreciar una muestra que no obedece a los criteriós del llamado cine 

comercial. La directora del Festival lo subraya asi: 

Eslos evcnlos funcionan como foros para pcllculas que n~.: ti~1~~n ·.~i~a a lll\H cmnp:ula 

p11blicilari:1. filmes no comerciales. que de olra forma no podrii:tÚ llegar al pcquc1lo gran pilblico 

de los nillos. 1-' 

Cabe destacar que la organización e instrumentación de un evento como éste no fue 

una tarea sencilla; para que pudiera tener éxito se requirió del esfuerzo y concurso de muy 

diversas instituciones, instancias y personas conocedoras en la materia. En esta ocasión 

participaron junto con el CIFEJ. la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, el Instituto 

Mexicano de Cinematogratia (IMCINE). la Fundación Carmen Toscano y la UNICEI'; además 

de directores y distribuidores interesados en realizar producciones dirigidas para los niiios; 

fomentando con ello un mercado diferente. 

i.: Rafncl A\·ifla ... CinClilos en fuga ... s11plcmc1110 '"Primera ílla''. UeJi1r111n. 15 de diciembre de 201111. 
1

' L1s..:1 Colcra. op. c:it .. p. 22. 
11 Juan Manuel Oadillo ... Tercer FcSti\·al de Cinc p:ira Nirlos· .. /!'I /Jín, lí> de ngosto de 1997. 
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Un elemento más que permite valorar este esfuerzo no es solamente el hecho mismo 

de querer colaborar en la construcción de mejores posibilidades de mirar el cine, sino que 

además se tuvo el loable propósito de que los recursos recabados durante el Festival fueran 

destinados a mejorar las precarias condiciones de vida de los niños indígenas del estado de 

Chiapas, quienes desde entonces sobreviven a los contlictos de ese estado. 1 ~ 

Con un costo de diez pesos al público en general y cinco para los estudiantes, todas las 

películas se proyectaron en la Cineteca Nacional a las doce del dia únicamente y en la Sala 

José Revueltas de la UNAM se ofrecieron dos horarios: al mediodia y a las cuatro y media de 

la tarde. 

Es importante mencionar que desde su primera edición, el Festival se define como un 

proyecto cultural independiente que permite conocer el género infantil en su concepto y 

realización internacional. Cultural, porque como explica Florence Toussaint cuando se refiere 

a las televisaras culturales: 

Entenderemos cullurn y cultural tanto como una actitud hacia el pitblico: querer darle algo más 

que la clmbacancrfa y el lugar común. considerarlo inteligente y razonable. como hacia los 

materiales mismos: buscar que la prcscnlación de historias, de las realidades sociales y polilicas 

se produzcan con la mayor calidad de factura televisiva posible. que se note una búsqueda de 

originalidad y se reconozcan ciertas pautas crcativas.16 

Independiente, porque " ... la proyección de las películas no tiene fines lucrativos, pues 

los gastos mayores en la transpórtación de los filmes corren a cuenta de las diferentes 

embajadas en México, asimismo los realizadores de las obras acceden a su exhibición sin 

solicitar pago alguno." 17 

Por tratarse de copias únicas de las películas proyectadas en el Festival, las cintas 

extranjeras se proyectaron en su idioma original acompañadas de una traducción simultánea 

hecha por actores en cada función, tarea que permitió una mayor comprensión de los 

materiales en los niños ya que no fue necesario perseguir la lectura de los subtítulos en 

castellano o la narración de los padres. 

15 El primero de enero de 199.t, la opinión pública se vio conmocionada por la presencia del Ejército Zapalista 
de Liberación Nacional en dicha región. 
u. Florcncc Toussaint. "Actualidad de las televisiones culturales ... Texto sohre la ima~e11, número 11. mar/.o 
de 2001, p. 4. 
17 Lorcna Ríos Alfüro, "Sólo de 2 a 4 películas para nillos se exhiben durante los períodos de vacaciones 
escolares", U11omás1mu, 5 de mayo de l99R. 



Para realizar una traducción simultánea fue necesario que los actores tuvieran 

experiencia como narradores de cuentos, lo que se refleja en vocabulario, rapidez para decir, 

dicción apta para ser escuchada en cualquier parte de la sala y, sobre todo, buena memoria. 18 

El ejercicio de la traducción simultánea es complejo y no siempre afortunado, en este Primer 

Festival encontramos un ejemplo de ello durante la proyección de la cinta canadiense 

Matu.mlem ( 1993) en la sala Fernando de Fuentes de la Cineteca, donde " ... las traducciones 

estuvieron retrasadas, el audio de la película siempre estuvo muy alto y las voces de los 

traductores casi no se oían o se empastelaban con los diálogos originales." 19 

El Primer Festiml /11temacio11al de Cine para Niilos (. .. y 110 tan Nilim) como nueva 

alternativa dentro de la oferta cinematográfica nacional fue bien recibido por la prensa en 

general, asi lo registra el suplemento infantil de un importante diario nacional: 

No se trnla de la habilual matinéc o de repetir pcliculas antiguas; son cintas que nunca se han 

visto en México. Este suceso nos pcnnilirá alejamos y olvidarnos. al menos durante cinco dfas, 

de hombres murciélagos. Power Rangers y olrns papas con o sin cálsup."' 

Pocos fueron más allá del aplauso y plasmaron su escepticismo en cuanto a las 

posibilidades del Festival de la siguiente manera: 

Los caminos están empedrados de buenas intenciones y quiz.1. con mucho oplimismo, se pudiera 

pensar que a partir del Primer Festival lntcn1acional de Cinc para Niños realmente se fuera 

conformando una altcrmuiva inteligente para el público infantil. 21 

Sin embargo, no se hizo una evaluación al término del Festival por parte de la prensa, 

pero sí por parte de los niños y adultos que asistieron, ya que podian depositar en un buzón 

sus comentarios respecto a las películas exhibidas y sugerencias en cuanto a la organización 

de la muestra infantil. Una de las opiniones vertidas en esta ocasión fue: 

Es bueno que pasen películas que los nillos podamos disfmtar. ~·a que a la edad de 14 at1os ni 

somo~ nit1os ni somos tolalmcntc adolcsccnlcs y no hay películas que podamos ver con libertad y 

cnlonccs es dincil ir al cinc. Me guslaria que hicieran este tipo de eventos con nuís frecuencia y 

en distintos hontrios. ya que no alca111 . .a el pequerlo lapso en que pro}'CClan las películas para 

111 Víctor llurraldc Rúa. op. cil., p. 146. 
1
'
1 Ar1nro Arrcdondo ... Cinc para niílos y no tan nifios", Novedades, 12 de agosto de 1995. 

~º Sam, .. Festival para pcqucílos crilicos". en el suplemento ''La Jornada Niílos" de ! .. a Jornada, 5 de agosto 
de 1995. 
" Ysabcl Gracida, .. ;.Cinc pam ni1los'I". El Univer.ml, IU de agosto de 1995. 



verlas todas si las pasan en el mismo horario. tomando en cuenta que no todos los papás están de 

vacaciones.::: 

Una mamá agregaría: 

Excclcnlc oportunidad para que los nhlos vean estas pcliculas y sepan que hay olrns mancrns de 

vi\'ir y no sólo las que ven en la tclc\'isión o en el cinc como Bntman, J>ocalmntas. etcétera. ::J 

Aunque no faltó quien creyera que sólo se trataba de un esfuerzo por entretener a los 

niños durante sus vacaciones de verano, la respuesta del público, en consideración de la 

organizadora del acto cinematográfico, fue aceptable a pesar de que no se hizo una promoción 

adecuada. 

2.2. 1. El árbol 1le la mlÍsica 

Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Dinamarca, México y Noruega integraron el 

programa de cinco largometrajes y once cortometrajes del Primer Festival de Cine para 

Nilios (. .. y 110 tau Nilios) incluido en la Se¡:1111da Gira /ti11era11te de Cine para Nilios que 

organizó en 1995 el CIFEJ. Los miembros del organismo no gubernamental proporcionan el 

material lilmico que desean exhibir en otros paises sin buscar con ello beneficios lucrativos. 

Los largometrajes en formato de 35 mm fueron Ka/le y los á11¡:ele.1· (Noruega, 1993), de 

Ole Bjorn Salvesen; El Falllasma de Ja.171er (Dinamarca, 1992), de Brita Wielopolska; f~rase 

111w vez (Brasil, 1994), de Arturo Uranga; Amigomio (Argentina-Alemania, 1995), de Jeanine 

Meerapfcl; y Matusalem (Canadá, 1993), de Roger Cantin. Sin estar programada, la película 

francesa Fractura del miocardio ( 1990), de Jacques Fasten, participó en este Festival 

supliendo a la coproducción argentino-alemana Ami¡:omio, que por cuestiones burocráticas no 

llegó a tiempo a la función programada en la sala José Revueltas del CCU el 12 de agosto de 

1995. El cambio fue afortunado, "ya que esta cinta francesa para niños se estrenó en las 

pantallas capitalinas con muy poca suerte y fueron escasos los infantes que pudieron verla." 24 

::: Erandi Garcfa C. comentarios del Jer Fe ... ·tiw1/ de line para .Viños ( ... y no tan Niflos), Archivo de La 
Ma1a1cna, A.C. 
n Mamá de una nii\a de 4 años, comentarios del J er Festival /111ernacional ele Cine para /l.'iito.v ( ... y no tan 
Niños}. Archi\'o de La Malalcna, A.C. 
::

4 Arturo Arrcdondo, '"Cinc para niílos y no tan nhlos", Noveclacles, 13 de agosto de l 995. 
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El único critico que hizo una cobertura del Festiva125 fue Arturo Arredondo del diario 

Nowdades, quien aplaudió la cinta brasileña Érase una 1•e:, que en sus palabras " ... viene a 

ser una verdadera recreación de todos los relatos· para niños." Además de que significó ..... 

una oportunidad de retirar a los peques de la televisión y llevarlos a enfrentar una buena dosis 

de buen cine para niños."26 

No tan afortunada fue para el mismo Arredondo la producción canadiense Ma111sale111: 

Dcsaronunadamc111c pese a que la historia es muy ágil y el guión de Mnric Bcalicu cslá muy bien 

constn1ido. al cineasta como si le füllara experiencia: la narración se torna fatigosa y torpe. En 

algunas secuencias no sabe cómo resolver los problemas que le salen al paso y en otras es 

demasiado lineal. le falla imaginación.!' 

Aunque para una madre de familia se trató de " ... una bella película llena de fantasía e 

imaginación y en donde los niños son tratados como seres pensantes."28 

En cuanto a los cortometrajes participantes, Cuba presentó ocho de no tan reciente 

producción a la fecha del Festival: Ahorí¡.:enes (1987), de Modesto García; ¡Viva Papi! (1988) 

y Elpidio Valdés ataca Ju tia Dttlce ( 1989), de Juan Padrón; Qttet::alcoátl ( 1993 ), de Jorge 

Valdés; Driheleando (1989) y El peque1io planeta perdido (1990), ambos de Mario García 

Montes; llna leyenda americana (1984), de Mario Rivas, y El paso de Yahehiri (1987), de 

Tulio Raggi. 

En opinión de la critica, los cortos enumerados cumplieron con los criterios de calidad 

que exigen los organizadores del Festival: 

El Feslivat de cinc Infantil Jsicl cerró con la exhibición de nn \'erdadero feSIÍ\'al de conos 

cubanos de animación. 1 ... ) No se promueve la violencia. ni se trola de impresionar con los 

llc\'ados y traidos efectos especiales. En estos cortos existen grandes dosis de amor a los seres 

humanos. solidaridnd. interés por los demás. esperanza y bondéld: cualidades que ya hace mucho 

parecieron excluidas del cinc para niilos.29 

2
" Significativo porque en otros netos cinematogrñficos como la ¡\fuestra /11ter11ncio11nl de (.'inc. el Foro c/t! la 

Cincteca Y el Fe.wivn/ ele l"erano de la UNAM. es comlm c¡ue el rcscilisla de cinc escriba diariamente una nota 
sobre la película programada. 
26 Arturo Arrcdondo ... Cinc para nhlos y no tan nillos", ,\'twedacles, 9 de agosto de 1995. 
27 

Arturo Arrcdondo ... Cinc para nillos y no lan nirlos". N<wetlndes. 12 de agosto de 1995. 
2
K Maria del Carmen Velasco. comcntnrios del ler Fcsti\'al Internacional de Cinc para Niilos ( .. y no lan 

Ni11os). Archi\'o de Ln Malatena. A.C. 

)(, 



México participó .. en esta muestra con tres cortometrajes de producción reciente: 

Rarámuri, pie ligero (1994) y ¡Aguas c:o11 el botas! (1993-1994), ambas de Dominique 
' _, - - - - . -

Jonard, cuya particularidad consistió en '.trabajar con los niños de comunidades indigenas y 

asesorarlos para que ellos mi.sinos ret;ataran en dibujos animados su vida cotidiana. ¡Aguas 

c:ón él ~olas! tr~ia el tema de la tortuga marina y fue realizado por niños de la playa de 

Maruata, Michoacán. · 

Rarámuri .,provi.ene deÍ, lenguaje tarahumara y significa 'pie ligero', que fue la fuente de 

inspiración para realizar el cortometraje cuya producción explicó el mismo Jonard: 

Era panc de un snetlo que se rcsol\'ió en cono tiempo. lo c1ml no se esperaba porque se estaba 

trabajando con los niilos de la playa de Manmta. una reserva de tortugas. en el estado de 

Michoacán. Fue hasta 1995 que se concluyó la grabación del corto titulado Tnrahumara 

!Rarámuri, ple ligero, en cinta de 35 milfmetros; los dibujos. el guión y la voz de animación 

fueron realizados por los niílos indigcnas.·1º 

Sobre el trabajo con los niños y su resultado agrega: 

La inquietud es rescatar la cultura de los nirlos que participnn. muy distinta a estar en una oficina 

con dibujantes que discuten el punto de vista de los niños. Trato de no tener una historia previa, 

no prcdisponcnuc para trabajar libremente con ellos. 

Primero trabajamos los personajes. de ahi surge una historia con prolagonislas cercanos 

a su \'ida cotidiana y lo que sucede al no hacer la hisloria primero es que la pureza del corto es 

mayor, deslacan los elemenlos colidianos. Los niños razonan de manera no profesional. pero 

funcionan y rebasan toda c.'lrr:pcctaliva del ojo adulto. Siempre hay resullados accidentales ricos en 

valor y calidad. Se lmla de meter profesionalismo alrededor de la frescura del trazo infhnlil. 31 

El tercer cortometraje mexicano fue El árbol de la mlÍsic:a ( 1994), de Sabina Berman e 

lsabelle Tardan, quienes debutaron con esta cinta en el cine. misma que fue elegida en 1994 

para la preselección de candidatas al Osear en la categoría de Mejor Cortometraje; y 

merecedora del premio al Mejor Cortometraje en el Festival de Cartagcna, Colombia. y en el 

Chicago's lnternational Film Festival.32 

19 Arturo Arrcdoudo, "Cinc para ni1los y no lan nirlos''. Nm•edndes. 14 de agosto de l 995. 
311 De la Redacción, "Niílos indios filman cortomelrnjcs". l-:Xcé/.\·ior, 2X de octubre de 1999. 
31 Entre\'ista reali1.1da el 21 de octubre de 2llll2. 
" Perla Ciuk. op.c//., p. 5K9. 
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La participación de cineastas mexicanos en posteriores ediciones del Festival ha sido 

intermitente, no por ello es menor el esfuerzo de quienes han proyectado su trabajo en la 

pantalla grande durante la semana del Festival. 

2.3. Ln segunda edición 

El Segundo Fcstfra/ de Cinc para Nilios (. .. y no tan Nilios) se realizó del 13 al 18 de agosto 

de 1996. La Sala José Revueltas del ccu y el Téatro Cine Alameda del otrora parque de 

diversiones Reino Aventura, exhibieron esta muestra cinematográfica con el fin de persuadir 

una vez más a la niñez a ver un cine que fomente en ellos la imaginación y la creatividad a 

través de propuestas audiovisuales que abarquen un sinnúmero de costumbres y tradiciones. 

Llamó la atención de la prensa la falta de apoyo de instituciones como la Cineteca 

Nacional y el IMCINE en esta segunda ocasión: 

A pesar de que no existe otra muestra internacional de cinc dedicada exclusivamente a los ni1los 

en nuestro pais. las dependencias y patrocinadores no se i11tcrcsan por el proyecto. el cual cuenta 

con la preferencia del público debido a esa falta de producciones y espacios." 

Nuevamente, el Festival exhortaba a los productores y directores de cine mexicano a 

realizar películas infantiles con temáticas adecuadas a los tiempos que viven los niños, 

además de extender la propuesta a los canales de televisión abierta en nuestro país. No 

obstante, al mismo tiempo, el director general de Actividades Cinematográficas de la UNAM. 

Iván Trujillo Belio, destacaba que en ese año -1996- no se presentaría ninguna cinta 

mexicana en el Festival "porque en. nuestro país a últimas fechas no se ha hecho ninguna 

producción dirigida a los infantes."J4 

En este tenor, el secretario general del CIFEJ. Robert Roy, reconoció que en el ámbito 

internacional son pocos los gobiernos que destinan parte de su presupuesto a la producción de 

películas infantiles y destacó la importancia no sólo del Festival sino del papel que realizan 

las televisaras culturales como el Canal 22 y el Canal Once -que trabajan por incluir en su 

programación series con calidad en sus contenidos para niños, y hechas en diferentes países. 

33 Rocio Macias. ºFestival lntcnmcional de Cinc para Niilos: pcllculas de calidad y sin violencia ... Crónica, 
IO de ngoslo de 1996. 
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La participación de Robert Roy durante el Segundo Festival trascendió en la prensa 

como la carta de presentación del acto cinematográfico. En conferencia de prensa, Roy 

subrayó también que el organismo que representaba no persigue fines de lucro, sino la 

continuidad de una muestra de cine iníantil que "traslade a los pequeños al conocimiento de 

lenguas, costumbres y tradiciones extranjeras" . .1' 

En resumen, el funcionario aclaró que los niños tienen derecho a ver el mejor cine del 

mundo, siendo el Festival una propuesta que lejos de competir con Disney tiene como 

prioridad "reafirmar las raíces culturales de los pequeños de cada región del mundo, y 

también dar a conocer las ideas y sueños de los niños de los diferentes países."36 

En cuanto a los criterios para que una película participe en el Festival dijo: " ... que las 

cintas no sean violentas, que promuevan los valores más cercanos a los niños y que no 

contengan escenas de contenido sexual. "37 

Para concluir, agregó que era muy dificil realizar un Festival de estas características en 

México porque era complicado conseguir los apoyos para la distribución, exhibición y 

doblaje, pues se trataba de cintas que no llegaron facilmente a nuestro país y la única copia se 

distribuyó en versión original. 

De la misma manera, Liset Cotera enfatizó que el Festival no buscaba una 

competencia comercial, al señalar que: 

Los pocos recursos con los que contamos los hemos obtenido de la Fundación Carmen Toscano 

(que se encargan\ de imprimir los póstcrs y programas de mano). la embotelladora Pascual. 

Filmoteca de la UNAM (que no cobrará por las proyecciones) y las embajadas de los paises que 

exhiben sus trabajos (que cubrirán los gastos de transportación de los materiales) ... Lo que se 

recaude en taquillas se utilizar.i pnra cubrir los gastos extra del Festival. pues no se cucn1a con un 

fideicomiso propio. 38 

Otras instituciones que part1c1paron en esta segunda edición del Festival fueron la 

Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores. la UNICEF y 

las embajadas de Canadá, Holanda y Suecia. En esta ocasión, los costos del boleto fueron de 

cinco pesos para los niños y de diez para los adultos en la UNAM. 

·"De la Redacción, ''Arranca 11 Fcsti\'al Internacional de Cinc para Niilos". Nrwedacll!s, 9 de agosto de 1996. 
·'~De la Redacción. ''No sólo Wall Disnc\' hace cinc inf::mtil". tlnomá.\'uno, 6 de agosto de 1996. 
~Alma Ortiz. "Festival de cinc para nir1~s ... Tiempo /ihre, atlo XVII. nl1mcro 8.¡8, 8 de agosto de l 996, p. 44. 
·' Rocío Macias. "Los nillos tienen derecho a ver el mejor cinc del mundo", ('ráftica, J de agosto de l 996. 
'K Hugo La1.cano. "Promueven el cinc cnlrc nhlos ... Refhrma, 2K de julio de l 996. 
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En el caso de Reino Aventura, el pase para las funciones estaba incluido en el 

"pasaporte mágico" utilizado para ingresar al parque de diversiones. 

Al igual que en el primer Festival, la traducción simultánea distinguió la exhibición de 

las películas en otro idioma y estuvo a cargo de Alberto Celarié, Emilio Ebergenyi, Néstor 

Galván y Mayte lbargüengoitia, intérpretes que cuentan con experiencia en radio para niños. 

Como en la edición anterior, la opinión más importante fue la que depositaron en un 

buzón los niños que asistieron al segundo banquete cinematográfico a la altura de su fantasía. 

Sin embargo, es dificil hacer un balance de dicha participación debido a que en palabras de 

Liset Cotera: 

En el inicio de estos rcstivalcs la audiencia fue baja. ( ... ) fue un poco desalentador porque nos 

falló prcsupucs10 para hacer publicidad. pero poco a poco fueron surgiendo apoyos al hacerles 

ver que era imponan1c acercar a los niilos a las imágcncs.39 

Un importante porcentaje del público que asistió a la segunda edición del Festival habia 

asistido al primero y la información registrada en los comentarios permitió a los 

organizadores comunicarse con los asistentes e invitarlos a la continuación del evento 

cinematográfico: 

Estuvo padre y nuestra asistencia es él ntodo de respucsla a la gentil llamada que nos hicieron, 

pues también asislimos al primer Fcstival:m 

Sin duda, el Segundo Festival lntemacional de Cine para Nit1os (. .. y no tan Nitio~~ 

representó el reto a la continuidad del proyecto y es que 1995 no fue un año económicamente 

favorable para el país. La recesión, en el caso del cine, alejó entre diciembre de 1994 y marzo 

de 1996 a casi tres millones de espectadores. 41 

19 Jocl Hcrnándcz Espinosa, "l:!mpicza 6° Festival ht1cn•1cional de Cinc para Niños en la Cinetcca", El Día. 
t 1 de ngosto de 2000, p. 31. 
40 Héclor y Rulh, 41 nños cnlrc los dos. 
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2.3.1. Los derechos de los nhios 

Amor, amistad, honestidad, tristeza y fantasía fueron los temas que marcaron esta segunda 

muestra dedicada a niños entre 9 y 12 años de edad; igualmente, los derechos de los niños 

como identidad, educación, descanso, esparcimiento, protección contra la explotación 

económica, entre otros, fueron plasmados en la P.antalla.en la serie canadiense Los derechos 

del corazón ( 1994). 

Los siete cortometrajes integrantes de la serie mencionada fueron los siguientes: 

BC1roque 'n rol/ (Canadá, 1994), de Pierre M. Trudeau: Sobredosi.v (Overdose, Canadá, 1994), 

de· Claude Cloutier; Un artista (Une C1rtlste, Canadá, 1994 ), de Michele Cournoyer: .Jonás y 

Lisa (.lonas et Usa, Canadá, 1994), de Zabelle COie y Daniel Schorr: ¿Porqué? (Po11rq11oi?, 

Canadá, 1994), de Bertislav Pajar; El torneo (Le Tournoi, Canadá, 1994), de Francine 

Desbiens: y Ex-ni11o (Ex-enfalll, Canadá, 1994), de Jacques Drouin. 

En seis dias que duró el Segundo Festival de Cine para Nitios (. .. y 110 tan Ni1ios) se 

proyectaron seis largometrajes: El sacapu/l/as (He/ Zakmes, Holanda, 1992), de. Ben 

Sombogaart: Buen día Timothy (Bonjour Timothy, Canadá-Nueva Zelanda, 1995), de Wayne 

Tourell; Henry & Ver/in (Canadá, 1994), de Gary Ledbetter: Lema se va de cása (Lollajlyllar 

hem(fran, Suecia, 1993), de Johanna Hald; Sher/ock Holmes (Sher/ock.Ro/111es1111111d die 

sieben ::wenge, Alemania, 1994), de Gunter Meyer: y El pequelio travieso (Menino 

MC1luq11inl10, Brasil, 1995), de Helvecio Ratton. 

Desafortunadamente, en esta ocasión, no se registró una sola reseña periodística en la 

prensa nacional acerca de las cintas proyectadas. Por otro lado, los comentarios del público en 

general fueron positivos en lo que al contenido de las películas y la labor de los traductores en 

las salas, sin embargo, subrayaron la dificultad de comprender la traducción debido al 

volumen original de la cinta. 

Contra todo propósito del Festival, irónicamente, una niña de 10 años, Perla Violeta 

Garcia, sugería lo siguiente al salir de la proyección de El Sacapuntas en la sala José 

Revueltas: 

La pclfcula está muy bonita y te hace comprender que los amigos son algo valioso, pero me 

gustnrla que pasm:in la pclicnla de /,a /fe/la fJurm/ellfe el dla 20 de agosto. 

41 Arturo Arrcdondo. HTrcs millones }'U no \'ólll al cinc ... N<weclaclc.\·, 12 de agosto de 1996. 
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2.4. Tercer Festii'lll /11ter11twimml tle Ci11e pt1rt1 NÍlios (. .. y"" tt111 Nitios) 

En el año de 1997, mientras que el estreno del verano de la casa productora Dis11ey fue la 

cinta Hércules, el Tercer Festival /11temacio11a/ de Cine para Ni1ios (. .. y 110 tan Nitios) 

estrenaba el cortometraje mexicano Sal/fo golpe ( 1997), de Dominique Jonard, cinta de 

animación basada en sugerencias de los niños de Zinacantán -pueblo tzotzil de los Altos de 

Chiapas. Asimismo. la tercera edición del Festival retomó apoyos ausentes en su segunda 

versión y encontró nuevas sedes: el cine Francia en la Ciudad de México y el cine Morelos en 

la ciúdad de Cuernavaca, Morelos, que junto con la sala Arcady Boytler de la Cineteca 

Nacional y la sala José Revueltas del CCU de la UNAM. partieron la rebanada de pastel por los 

tres años de vida de este foro de "cine de calidad" para niños. 

El IMCINE y la Cineteca Nacional regresaron a formar parte del engranaje 

institucional que apoya esta muestra infantil, al igual que la Dirección General de Actividades 

Cinematográficas de la UNAM. la Fundación Carmen Toscano. el cine Francia, el Instituto de 

Cultura de Morelos, la Organización Panamericana de la Salud. la Sociedad Cooperativa de 

Trabajadores Pascual, la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Delegación de Quebec y las 

embajadas de Canadá, Francia. Finlandia y Dinamarca. 

Así, el 15 de agosto de ese año se celebraba la conferencia de prensa, presidida por la 

impulsora del Festival, Liset Cotera; el director de Actividades Cinematográficas de la UNAM, 

lván Trujillo Bolio; Marina Stavenhagen, por parte de IMCINE; Leopoldo Jiménez, vocero del 

cine Francia; José Miguel Ruela, del Instituto de Cultura de Morelos; y el director de cine 

Dominique Jonard, quienes comentaron la experiencia de los dos festivales anteriores y las 

expectativas en esta ocasión. 

Además de representar una alternativa para el público infantil y buscar el interés de los 

nuevos cineastas mexicanos para producir y realizar peliculas para niños. en esa oportunidad 

se agregó la intención de convertir el Festival en una muestra itinerante por el interior del 

país.42 Lo anterior se desprende del apoyo que se recibió en este año por parte del Instituto de 

Cultura de Morelos, quien patrocinó por primera vez la proyección del Festival en el cine 

Morelos de la ciudad de Cuernavaca . 

. i;: Lorcna Rlos Alfnro. "El 19 se inicia el 111 Festival lnlcrnacional de Cinc para Nillos''. Unomásuno, 16 de 
agosto de l 997. 



Sin embargo, el mayor problema de este proyecto ha s.ido la falta de dinero para copiar 

las películas. "Es dificil encontrar apoyo entre los exhibidores de México para realizar la gira, 

porque las cintas tienen un nivel de calidad alto· y . no se ·consideran comerciales". 43 afirmó 

Liset Cotera. 

La sorpresa más grata en esta ocasión fue la función inaugural del Festival, que se 

llevó a cabo el 17 de agosto de ese.año en el auditorio del Hospital Infantil de México 

Federico Gómez, donde los invitados de honor fueron, por supuesto, los pacientes de dicho 

nosocomio. Organizada por la Dirección de Desarrollo del Patronato, la Subdirección de 

Enseñanza y la oficina de Salud por Televisión del mismo hospital, la función estelar se 

compuso del cortometraje mexicano Santo golpe de Dominique Jonard y del largometraje 

canadiense La cqja de música (771e so11g ·']Ji1111er, 1995), de Randy Bradshaw. 

La critica en general aplaudió la iniciativa del Tercer Festival /11ternacio11al de Cine 

para Nilios (. .. y 110 tan Nilios) asi como su trayectoria: 

Caializador de la demanda de una opción nlmica para el público infantil, el Festival Internacional 

de Cinc para Niilos ( ... y no tan Niilos) llega a su tercera emisión. Con la cspcmn7.a puesta en 

comcn7Jir a apuntalar una polftica de producción y exhibición de materiales de alta calidad -y no 

necesariamente comerciales- para este scclor de la población. ( ... J Continuidad y permanencia 

son los méritos atribuidos al hasta ahorn (mico festival de cinc en el paJs dedicado 

cxclusiva1ncntc a nitlos y niñas.44 

Asimismo, el Festival fue reconocido como una plataforma de exhibición que en su 

momento " ... difundirá las nuevas propuestas cinematográficas de realizadores mexicanos y 

extranjeros en el rubro infantil."45 En entrevista reciente.46 la misma Liset Cotera reafirmó el 

compromiso que tiene su proyecto con el público infantil: 

Lo que a mi me motiva a rcali7ar el Festival es poder dar una opción. En la medida en la que das 

opciones. ofreces diversidad. cuentas con un bagaje que te enriquece como persona; yo insisto. si 

nada más consumes lo mismo que te dan siempre. eres una persona limitada e incluso más tarde 

es dificil probrnr algo distinto porque estás condicionada y ya no volteas a otras opciones. 

·
11 Lcrida Cabello Madariaga, "Acercar al píoblico infüntil al séplimo arte", El Universal. 21 de agosto de 
1997. 

·•·• Ma. Elena Matada mas, "México requiere producir cinc Infantil de alla calidad", El ffnio•er.m/, 16 de agosto 
de 1997. 
"Oc la Redacción, "Festival de cinc infülllil", El Financiero. 18 de agoslo de 1997. 
'"Realizada el 10 de octubre de 2002. 
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2.4.1. S1111tt1 ¡:o/pe 

El plato fuerte del tercer festín cinematográfico ·para niños fueron los cortometrajes. 

empezando por el estreno de Santo Golpe (M~xiéo; 1997), .de Dominique Jonard; la serie del 

canadiense Frédérick Back, de no tan rccieníe producción pero si con los criterios de calidad 

exigidos por los organizadores: y la serie de cÓrtometrajes animados del finlandés Heikki 

Prepula. 

Sal/fo Golpe es una historia animada que habla de la integridad. el respeto y el deseo 

de crecer en armonía en las comunidades de Los Altos de Chiapas. Elaborado por niños de 

Zinacantán, el corto describe el mundo tradicional y místico de este pueblo tzotzil. Jonard 

trabajó con la comunidad infantil como en anteriores ocasiones; durante dos semanas los 

niños trabajaron con el realizador en un taller donde crearon su historia, sus personajes y 

situaciones, dibujaron las escenas, grabaron los diálogos y las canciones. La postproducción 

quedó en manos del director de origen francés radicado en México desde hace más de veinte 

años. 

Sobre esta experiencia Jonard comenta: 

A mi me intereso trabajar con ni1los que no \'Cll televisión porque el mundo que reflejan está 

menos con1amim1do visualmente. Trabajar con nillos indígenas ha sido una allcmativa por 

combatir la \'Crticalidad de la televisión. no estás trabajando con profcsionistas. la mano del niño 

es más sinccm.'0 

Sa11to Golpe recibió en 1998 el Ariel de Plata, que otorga la Academia Mexicana de 

Ciencias y· Artes Cinematográficas; el premio fue recibido por los niños creadores de dicha 

cinta. Nuevamente, el único critico asistente al Festival registró el éxito del cortometraje entre 

los pequeños espectadores: 

Los niños cst¡\n tan scnsibili1 .. ados hacia los indigcnas chiapanccos que una niila exclamó al 

terminar cÍ cono: ºme gustarla ser una niña indígena chiapancca .... En tanto. su man1á no supo ni 

qué decirle.•• 

En cuanto a la participación del cineasta canadiense Frédérick Back, destaca sobre 

todo su corto Crac! (Canadá, 1981 ), ganador de 23 premios internacionales, entre ellos, el 

47 Enlrevisla reali1.1da el 21 de octubre de 21102. 
'
18 Arturo Arrcdondo, .. Tercer ícsli\'al de cinc pant niños". Noveclacles. 2K de agosto de 1997. 



Osear para. Mejor Cortometraje de Animación en 1981, además de estar seleccionado como 

uno de los grandes cortometrajes animados de los últimos 30 años. 

Las otras cintas de Back ahi proyectadas fueron Ahracadahra (Canadá, 1970), La 

creación de las aws (La Creatio11 des Oiseaux, Canadá, 1973), /mm o la conq11ista del ji1ego 

(/non 011 la cm1q11éte du fe11. Canadá, 1971 ). foratatci I!! desfile (Tara/ata la Parade, Canadá, 

1916), 1/11sión (ll/usion, Canadá, 1974), y Todo o nada (To11t-Rien, Canadá, 1981). En 

conclusión, se trató de "... una estupenda oportunidad de acercarse a otro tipo de dibujo 

·animado más creativo y realizado con amor ...... , 

Cortometrajes de los países nórdicos estuvieron presentes por segunda ocasión en la 

historia del Festival. Finlandia participó con ocho cortometrajes de Heikki Prepula, cineasta 

dedicado a la animación de "tiempo inmemorial"5º materializada en las siguientes cintas: El 

peq11e1io bolillo (1'111/apaika), La pareja ( (fkka Ja Akka), Juega otra vez, Capentcita Raja 

(Kupperis Kapperis), El lechón volador (Lenldvii Poss11), Nauris, Tohela Ukkedi, Ve11t11ri, y 

Taikaha1111. 

Dinamarca presentó los cortos La creación (Va/vens ~¡1ada111 The Vo/11psa, 1995-

1996), de Maria Mac Dalland; y C11ando la vida se 1•a (Nar /Í\'ef gár sin vej, 1996), de 

Karsten Kiilerich. Por su parte, Noruega participó con dos cortometrajes, Pescado de oza110 

(Ozo11jisk, 1996), de lngebjorg Torgersen; y El boleto de cine (Ki11ohi//eten, 1995), de Gunnar 

Vikene. 

Finalmente, los largometrajes fueron cuatro: la a¡ja de música (711e song spin11er, 

Canadá, 1995), de Randy Bradshaw; Los cha11gos y la flecha secreta (Aheme og det 

hemmelige vahen, Dinamarca, 1995), de Jannik Hastrup; El mundo es como Che/111 (Le mande 

est 11n grand Che/111, Francia, 1995), de Albert Hanan; y Bigotes (Whiskers, Canadá, 1996), de 

Jimmy Kaufman. 

"Arturo Arrcdondo, "El alucinante mundo de Frédérick Back". /l'tll'edm/es. 25 de agosto de 1997. 
so Arturo Arrcdondo. ''Tercer festival de cinc para niilos". Nm·edade!.\', 24 de ngoslo de 1997. 
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CAPÍTUL03 

LA INFANCIA 

Si puede hablarse de una etapa de crecimiento importante en la historia del Festival 

/11temacio11al de Cine 1mra Nilios (. .. y no tan Nilio~). ésta sería la que representaron las 

ediciones de 1998 a 2000. En estos tres años, el Festival rebasó sus objetivos iniciales al 

ofrecer distintas actividades alrededor de la muestra infantil cuya intención era inculcar a los 

niños una cultura cinematográfica distinta a la comercial. 

Así, en su cuarta versión se impartió gratuitamente un taller de animación y los niños, 

además de comentar su película favorita, tuvieron la oportunidad de votar por la misma; 

. durante el quinto festival, el público estuvo representado por un jurado infantil que se encargó 

. 'de premiar simbólicamente al mejor corto y largometraje. Para la sexta edición, un par de 

salas· del : circuit~ comercial abrieron sus puertas a este proyecto, ampliando así las 

posibl.lidad~s de distribución de las cintas presentadas durante el Festival. 

3.1. El cine y los nÍlios: 1111 grt1n acerca111ie11to 

Con el fin de rebasar las distancias geográficas, políticas y culturales en lo que a cine para 

niños se refiere, una vez más, en agosto de 1998 se celebró el Cuarto Festival /11temacio11al 

de Cine para Nilios (. .. y 110 tan Nili<J.\). Único en su género en nuestro país, el Festival se 

proyectó en las pantallas de la salas Arcady Boytler de la Cineteca Nacional y la José 

Revueltas del CCU de la UNAM, además itineró por segundo año consecutivo en el cine 

Morelos de Cuernavaca y debutó en la Cineteca de Monterrey. En las sedes de las ciudades de 

México y Cuernavaca el Festival se proyectó del 11 al 16 de agosto de 1998; y del 21 al 26 de 

agosto del mismo año en la Cineteca de Monterrey. 
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Como en ocasiones anteriores, el primer paso fue dar los pormenores del Festival en 

una conferencia de prensa que tuvo lugar _en la sala Alejandro Galindo de la Cinclcca 

Nacional el 6 de agosto de 1998, donde estuvieron la coordinadora del evento, Liset Colera; 

Christina Schindler. directora alemana de animación; Robert Roy, entonces ex secretario 

general del CIFEJ y vicepresidente de la Academia Cinematográfica de Canadá, quien dijo que 

para lograr un festival de cine para niños se requiere especialmente "de pasión"; 1 lván Trujillo 

Bolio, director general de Actividades Cinematográficas de la UNAM; y los directores 

mexicanos Osear Blancartc y Carlos Salces. Este último abundó sobre la situación del cinc 

mexicano en lo que al género infantil se refiere: 

Creo que el problema del cinc en México no se da sólo en el cinc pam niños. la falta de un 

mercado y de una distribución que gane espacio a los filmes estadounidenses hace que las salas 

ya no tengan cabida parn otras películas, aunque hay sus excepciones. como Dominiquc Jonard. 

que ha hecho grandes cosas, no sólo ha hecho cinc para nhlos, sino con ellos.~ 

Además de presentar sus historias ante el público, los directores asistentes extendieron 

sus reflexiones, por única vez en el marco de la historia del Festival, a la mesa redonda El 

ci11e y los 11Ílio.~: u11 gra11 acerct1111ie11to, la cual estuvo moderada por el crítico Gustavo 

García el 13 de agosto de 1998. 

Las voces que participaron en la mesa redonda fueron Robert Roy, Christina 

Schindler, Jean Beaudry, director canadiense;-y'el-francés Dominique Jonard, director de 

animación hecha por niños mexicanos_. L~ dis~usió~- gifÓ en tomo a los diversos aspectos de 

la creación de cine infantil y al papel• de IÓs ~~i~lli~t~s'f-directores y educandos dentro de este 

género. 

Aunque la entrada fue libre y se trató de una oportunidad única para reflexionar sobre 

el tema. no se guarda testimonio grabado ni escrito sobre cada una de las exposiciones, tan 

sólo una nota de prensa escrita por Silvia Garcilazo del periódico El Nacional, quien subrayó, 

sobre todo, los comentarios de Christina Schindler y Robert Roy. La creadora alemana 

comentaba en la conferencia de prensa que en su pais no había dibujantes de animación, 

1 Carmen Sánchcz Dávila, .. Con filmes de Canadá, Alemania y Nomcga. inicia el Festival Internacional de 
Cinc Infantil". /!/ lfera/clo ele México, 7 de agosto de l 998, p. 6. 
i /blt!em. 



"escribimos nuestras historias, pero tenemos que .recurrir a dibujantes de. otros paises 

fKe1UJra/111e11te de/ este de Europa] para terminar nuestras obras".3 

Posteriormente, durante" la mesa redonda agregó: 

... el cinc pam ni1los es considcmdo t~n género menor. po_r io que los creadores dedicados a éste 

.. lineen m31oí_ füma". asi es que· prefieren tocaf el· género' sólo en el comienzo de· su· cnrrcm 

eincmatogOllica J ... I Las pclleulns parn· l1iftos no .son valoradas cn·s;1jusla dimcnsión. J ... J .cn el 

cinc se debe mantener el gran csplritu de los niílos. a quienes no sólo hay que ofrecerles la opción 

televisiva.°' 

Por su parte, Robert Roy concluyó lo siguiente: 

La importancia para adolescentes y nhlos de ver pcllculas para niños que hablen de su entorno 

cultural es que encuentran identificación con personajes familiares. es una experiencia que les 

deja huella de por vida. Si el ciuc o la televisión ofrecen la visión de Estados Unidos. los niftos 

nunca lograrán identificarse con su país. Ante esta invasión cultural. lo más importante es la 

continuidad. que signmos creando 1 ... 1 una ventana al inundo que una a paises aislados por alguna 

circunstancia. económica o geográfica. y propicie el no dejarse engullir por Hollywood.~ 

Así, las novedades cinematográficas de esta muestra tocaron temas relacionados con la 

importancia de preservar las tradiciones, promover la convivencia entre distintas razas y 

culturas, jugar con la imaginación, y difundir los derechos de los niños; todo ello con la finne 

intención de fomentar nuevas actitudes ante la vida para los niños a través del cine. 

Como preámbulo a la semana del Festival y con el objetivo de acercar al público 

infantil al proceso creativo que implica la realización de una película, durante el 7 y 8 de 

agosto de 1998 se impartió gratuitamente un taller de animación a cargo de Christina 

Schindler, dirigido el primer día a niños de 7 a 9 años y el segundo de 10 a 12 años. 

La sede del taller fue la Sala José Revueltas. La intención y dinámica del mismo las 

explicó en su momento la propia cineasta alemana: 

A mí me interesa mucho conocer la opinión de los nillos mexicanos sobre mi trnbajo. porque 

quiero saber si estoy haciendo cinc sólo para europeos. o tengo un lenguaje universal. Por eso. 

-' Emmauucl Haro Villa. "Llegó el cinc para nlftos". Nol'eclncles. 7 de agosto de l 998, p. IO. 
·•Silvia Gareilazo ... Producir pclleulas para niftos. toda una odisea", El ,\'nc/onn/, 17 de agosto de 1998. p. 46. 
~ lhiclem. 
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los talleres los divido en dos partes: en la primera. les muestro cuál lm sido mi 1mbajo -tmuo en 

dibujo y :mimación-. y en la segunda. los invito n que ellos hagan su propio cortomctrajc.6 

La presencia de Schindler en este Festival definió las actividades de las subsecuentes 

ediciones de esta muestra. El taller de realización de cine,· tanto en animación como en 

ficción, se ha convertido en una tarea paralela al Festival .. impartida desde entonces por 

directores de distintas partes del mundo. 

Al taller de animación asistieron 40 niños, quienes glli~dos pór. Christina Schindler y 

con la ayuda de una traductora, dibujaron 24 figuras >pc)·;.-~·~gundo para conformar un 

cortometraje sin título, resultado de su imaginación: 

... una niila brinca la cuerda. el sol nace. lo ~igue. una nube, un ave y la luna. Flores. una niña de 

ojos gigantes, aviones estrellados, humo, m·Ontailas. un corazón rojo. un nifto que muerde paletas, 

rayas zigzagueantes. tmenos verdes y ~ti11os voladores que giran ... 7 

En entrevista con el periódico La Jomuda, Schindler comentó: 

Es importante que et realizador cuente historias sobre cosas de la vida real. cotidianas, o de tas 

nuevas fonnas de vida.( ... ) no me gusta el lenguaje internacional tipo estadounidense; siento que 

es basura. Hay que consc"•ar lo propio." 

En este sentido, Dominique Jonard agregaría: 

El cinc de Disncy es mi enemigo: de una gran calidad. nos hace pensar que es el único camino. 

yo no coincido en seguir los cuentos de hadas. No reniego de sus cintas y lo que representó 

industrializar la animación. tuvo la visión para hacerlo y muy bien. Sin embargo. Hollywood es 

como una dictadura para el niilo porque es una estélica que no permite apreciar olras propuestas. 9 

Sobre la importancia del trabajo de Christina Schindler, la promotora del Festival 

subraya sobre todo la capacidad de la directora alemana de aprender y transmitir la visión de 

los niños, sus ideas e inquietudes, creándoles un entorno de creatividad durante el taller que 

se impartió en la cuarta edición. 

6 Marisol García, .. El IV Festival de Cinc para Nillos oírcccn\ cortos y ..¡ largometrajes de animación y 
ficción". Unomá.\·11110. 7 de agosto de 1998. p. 32. 
7 Alegria Martincl' .... Por un dia, 40 nhlos vivieron la experiencia de ser cineaslas", Unomá.\·rmo. 9 de agosto 
de 1998, p. 25. 
K Rm¡ucl Peguero. ''Lo c¡ue buscan los nillos en las pcllculas es divertirse". La Jornacla, 10 de agosto de 1998. 
P.· 32. 
'Entrevistn realizada el 2 l de octubre do 2002. 
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Con la excepcional presencia del grupo de rock ¡Qut! pllya.ms!, que realizó un 

concierto en la explanada del CCU, se cortó el listón inaugural del cuarto Festival el lunes 1 O 

de agosto de ese año a las once de la mañana; al mediodía, la sala José Revueltas ofreció una 

premiere gratuita de varios cortometrajes encabezados por el mexicano En el e.171ejo del cielo 

( 1997), de Carlos Salces. 

En contraste con las tres primeras ediciones del Festival, la lista de patrocinadores 

creció notablemente con la participación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) a través de su programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 

(FONCA)10
, el Instituto Goethe, la Cineteca de Monterrey, la Asociación Mexicana de 

Filmadoras, Kodak Mexicana, el Canal ZAZ de Multivisión, Webmedia, Postmix, 

Producciones Volcán, Virgin, así como los apoyos provenientes del CIFEJ, el IMCINE, la 

Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, el Instituto de Cultura de 

Morelos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fundación Carmen Toscano, Canal Once 

TV, la .Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual, la Organización Panamericana de la 

Salud, la embajada de Canadá y la Delegación de Quebec en México. 

En esta ocasión, al concluir cada función, los niños pudieron exteriorizar su opinión de 

manera formal a través de un voto a favor de su cinta favorita, "... para así tener un 

termómetro de las motivaciones e intereses que mueven a este tipo de público, y así marcar. 

nuevas rutas en el trabajo de los realizadores de cine infantil." 11 

Los resultados serían publicados en la revista del CIFEJ" con la inténciÓn de que 

quienes se dedican a hacer cine infantil, pudieran establecer los parámetros' a seguir en sus 

futuras producciones. Así lo explicó en su momento la coordinadora, Liset Cotera. 13 

'º Programa al que se inscribió el IV Festival ele Cine para Niitos y no tan Nillo.'i a nombre de la Fundación 
Cinc para Nil1os y Niftas La Matatcna, A.C. Rcsnltó favorecido en la décima emisión (1996-t997) de la 
convocatoria dentro de la calcgorfa de Medios Audiovisuales. 
11 Alejandro C•irdcn:ts Ochoa. ••festival de cinc infantil", México ltoy. 9 de agosto de 1998, p. 29. 
12 La cual se puede consultar en la página electrónica: www.clfej.com 
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3.1.2. E11 el e.•pejo del cielo 

El menú del cuarto festín cinematográfico infantil se distinguió por la. variedad, tanto de 

historias como de paises, de las peliculas proyectadas, que como cada año· estuvieron 

acompañadas de una traducción simultánea en la sala, que bien podria remontamos a· las 

proyecciones de la época del cine mudo. Los traductores fueron: Gelia Álvarez, Alb~rto 

Celarié, Yuriria Contreras, Emilio Ebergenyi. Maite lbargüengoitia, Gerardo ·• M_éndez, 

Marcela Romero, Brisa Roussel, y Gabriela Reynoso. 

La mayoria de las cintas llegaron precedidas por premios recibidos en certámenes 

internacionales, como los cortometrajes realizados por Christina Schindler: De exc11rsió11 

(Aus-1·7ug, Alemania, 1995), Pira/as del ca11al (Rin11isleinpirale11, Alemania, 1995) y Aves de 

paso (Zugvüge/, Alemania, 1997), los dos últimos galardonados con el. Grand Prix Jeunesse 

1995 y 1998. 

Noruega presentó tres cortometrajes: La manza11a roja (Red/ Epie, 1992), de Einar 

Egcland; La hija del sol (Lavrasiid Aigi, 1996), de Anita Killi; y El cofre (Kiste11, 1997), de 

Jan Konings. 

Canadá destacó, como en el segundo Festival, por otra serie_ de cortometrajes en 

animación inspirados en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 

/,os derechos de los 11i11os. Parle I (/Jroils au Coeur /, Quebec, 1994} que reúne los 

siguientes siete títulos: TV Tango, de Martine Chartrand; Una familia para María (U11e 

famifle ¡mur Maria), de Lína Gagnon; /, 2, 3, Coco, de Pierre M. Trudeau; Mirada al mundo 

(Voir le monde}, de Francine Desbíens; Puerta a puerta (Porte a porte), de Zabelle COie; 

Papa, de Michélle Pauzé; y La 11arm¡;a (L 'ora11ge), de Díane Chartrand. Del mismo país se 

presentaron los cortos E\· tan solo un lunar r<!io (Jusi a li11/e red dot, 1996), de Mitra Sen; y 

Cámara de papel (l'aper Camera, 1990), de Thomas N. Lackey. 

Los dos cortometrajes mexicanos fueron calificados por la prensa como "imaginativos 

que respetan la inteligencia de los pequeños", 14 se trata de fü1 el e.\]Je_io del cielo ( 1997), de 

Carlos Salces; y /In bofe/o para swiar ( 1998), de Osear Blancarte. El primero obtuvo los 

premios Ciudad de Huelva Danzante de Oro, Premio Casa de América y Premio Don Quijote 

l.l Alejandro Sahtt.ar Hcrmindcz, ··oifusión sin precedentes al cinc cxpcrimcnlal", El Nac/onnl, 7 de agosto de 
l<J<JH, p. 47. 
''Rocío Macias ... 4° Fcsli\'al de Cinc para Niilos ( ... y no tan Niilos)", Crónica, 7 de agosto de l<J<JH, p. 17. 
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en el XXVI Festival de Cine de Huelva, España; Mejor Animación en el Festival Internacional 

de Cortometrajes de San Miguel Allende, Guanajuato; asi como el Ariel por el Mejor 

Cortometraje de Ficción en 1999. 

En cuanto al segundo, a decir de Blancarte, se trató de un corto especialmente 

dedicado a los niños, a quienes les muestra una imagen divertida y emotiva de un momento en 

la vida del pequeño protagonista, con quien se pueden identificar. is 

Los largometrajes proyectados fueron cuatro, todos de ficción. Alemania participó con 

El s111!1io de Lippel (Lippe/.\' 1iw1111, 1991), de Karl Heinz Kiifer; Canadá presentó El caso de 

una bruja que 110 era (/'as de répil ¡mur Mélanie, Quebec, 1990), de. Jean Baudry, 

galardonada con el Gran Premio del Festival de Rimouski celebrado en ese país; y 

representando al lejano continente asiático se programaron /!./ rey de :'fas máscaras (Brian 

Uan, China-Hong-Kong, 1996), de Wu Tian Ming; y Naran (Shi;o/Uma, Japón, 1995). de 

Makoto Shiina. 

A pesar de que la muestra infantil rebasó sus propias expectativas al cumplir cuatro 

años de trayectoria y ofrecer actividades paralelas a la proyección de las películas; la 

curiosidad de la prensa no fue más allá de presentación del Festival y su función inaugural, 

por lo que al igual que en la segunda edición del evento, no se cuenta con reseñas en prensa 

escrita. 

3.2. La quinta edición y el jurado infantil 

"El cine es un espejo y reflejo de diversas situaciones, una ventana mágica hacia nuevos 

mundos. Un increíble viaje durante hora y media, por medio de la imaginación. en un sitio 

en penumbras frente a la pantalla, que permite ver más allá de la aparente oscuridad total. 

Desde el primer haz de luz que se proyecta sobre ésta, se nos invita a nuevas historias, 

relatos y personajes." 16 Con estas palabras, Norma Betancourt, encargada de la difüsión del 

Festival /11temacio11C1/ de Cine ¡mra Ni1/os (. .. y 110 tan Nillos), presentaba la quinta versión 

L'I Patricia E. Oi\\'alos • .. Un ho/eta para soflar. cortomclmjc para nitlos de Osear Blancartc ... Crónica. 2 de 
UUl\'O de l 99K. 
lf• Ñorma Bc1ancourt. ··5u Festival lntcrnncional de Cinc para Niños( ... y no tan Nillos)". l'rograma Afensual 
ele In Cineteca, agosto de 1999, p. 43. 

S2 



del mismo que, en 1999, era reconocido ya como una tradición para la prensa que registró la 

actividad de ese año, a pesar del precario seguimiento en años anteriores. 

En esta oportunidad, el Festival integró, por primera vez, un jurado infantil que 

entregó un premio simbólico -una pieza de cerámica diseñada por Agustín Gírón- para los 

que· consideraron como mejor largometraje y mejor cortometraje. 

No obstante, con la intención de volver "más profcsionales" 17 a los niños asistentes y 

que, al mismo tiempo, los organizadores conocieran el gusto de la concurrencia, cada 

espectador expresó su opinión a través de un voto que podía depositar en una de las tres 

urnas: me gustó, me gustó mucho, 110 me gustó. 

Así, el jurado infantil estuvo conformado por los niños Dario Betancourt, Ricardo 

Camacho, Alberto Diego, Rafaela de la Hidalga, Carlos Moreno, Osvaldo Landaverde, 

Claudine Sandoval, Olivia Zamudio, Sandra Jiménez, Pablo Bulit y Alejandra Solís; 

coordinados por Maite lbargüengoitia, quien contaba con experiencia como conductora y 

productora de programas para niños en Radio Educación. El criterio de selección de los 

integrantes del jurado fue su asistencia constante a la muestra en ocasiones anteriores, es 

decir. desde la primera edición depositaron sus comentarios en el buzón del Festival y 

manifestaron sus inquietudes respecto al cine que se programa durante este evento y lo que les 

gustartia ver en la pantalla. 

En la conferencia de prensa, realizada previo a la inauguración del Festival, 18 

estuvieron presentes, además de Liset Cotera, Gerardo Salcedo, direc~or de Programación de 

la Cineteca Nacional; Mario Aguiñaga, director de Difusión de IMCINE; e lván Trujillo Solio, 

director general de Actividades Cinematográficas de la UNAM. 

Después de cinco años de "picar piedra", el reto en esta ocasión fue llamar la atención 

de los distribuidores y exhibidorcs para interesarse en consumir el material que proponía el 

Festival desde 1995. Liset Cotera insistió al respecto: 

11 Rllqucl Peguero. "Rcali7.1rán del IO al 15 de agosto el Festival Internacional de Cinc para Niftos", La 
Jornada, 6 de ngosto de 1999, p. 27. 
IK Rcali7.ada el 5 de agosto de 1999 en la Cinclcca Nacional. 
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Es muy dificil conseguir los matCrintes. porquC úO-es mucha la producción. Sc.lm hecho n tra\'és 

del Ccnlro lmcnmcional de Filmes p:tm Niños y Adolcsécnlcs (CIFEJ), y la idea es 1cncr una red 

que facilite el acceso n estas cinlns. 19 

Con la experiencia de llevar a cabo por c.inco años ininterrumpidos este Festival, cuyas 

actividades iban creciendo, la organizadora de la muestra expresaba: 

Llevar a ·cabo esle cvcn10 es nlgo fundamental si consideramos que en Mé.xico los productores 

nunca_ h.~n mo~tmdo interés por rcali1.nr cintas para niños. A diferencia de paises como Nomcga. 

Dinamarca y Suecia -donde se aprovecha la pantalla grande pam complementar la educación 

fonnnl-. en .México los mayores csíuer¿os hnn sido elaborados por Canal Once y transmitidos 

mediante televisión. :u 

Cabe resaltar que en las ediciones anteriores habían sido casi las mismas sedes las que 

hospedaron este ciclo de cine. La prensa subrayó esta diferencia: 

Como puede apreciarse, las pcllculas que reúne el Festival conforman una perspectiva fuera de lo 

común en los circuitos nacionales. y suponen una fonna de descubrimiento en la apreciación del 

cinc que tienen los nif\os.21 

Por circunstancias que recordarán los universitarios que padecieron la huelga 

estudiantil de la UNAM en ese año, la Sala José Revueltas permaneció cerrada y el Salón 

Cinematográfico Fósforo de la Filmoteca de la UNAM abrió excepcionalmente sus puertas al 

Quinto Festival y, junto con la sala Salvador Toscano de la Cineteca Nacional, el cine Francia 

en la Ciudad de México y el cine Maretas de la ciudad de Cuernavaca albergaron del 10 al 15 

de agosto "el mejor cine infantil". 22 

Fue en este año -1999- cuando el Canal Once, perteneciente al Instituto Politécnico 

Nacional, debutó como productor de cortometrajes de ficción realizados con técnica 

cinematográfica para transmitirse por televisión. En este Festival se presentaron cinco de los 

cortos de la serie Camino a casa. Igualmente, el Canal 22 produjo ese año /..a sirena 

Aalamalzin, cortometraje dirigido por Jaime Cruz. 

19 Rnqucl Peguero. "Rcali7"ir:\n del IO al 15 de agos10 el Festival lnlcrnacional de Cinc para Niílos". l.n 
Joruacla. (,de agosto de 1999. p. 27. 
:u Mil)'illll Audiffrcd. 00Exhibc11 pam niños cinc de calidad''. Ueji1rma. 11 de agosto de l 999. p. 6. 
"Ricardo Pohlcnz. "Verano de pcllcula". suplcmcnlo "Primera Fila'', /lefi>rmn. 6 de agoslo de 1999, p. 16. 
:: JJroRrnma ele/ 5° Festival Internacional ele Cine para Ninos ( ... y no tan Nillo.••:J. Archivo de La Mnlntena. 
A.C. 
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Lo anterior demostraba que si bien los jóvenes realizadores estaban interesados en 

dedicar su trabajo a los niños, el Festival estaba abierto a recibir sus producciones, siempre y 

cuando cumplieran con las condiciones cualitativas que hemos subrayado anteriormente. 

Asimismo, en el marco del Festival, el director estonio, Rao Heidmets, impartió del 6 

al 12 de agosto de ese año un taller de ficción en 16 mm para niños de 10 a 14 años. Dicho 

taller tuvo lugar en las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM en San lldefonso con un 

costo de mil pesos, a diferencia del año anterior que fue gratuito. 

En general, los comentarios de la prensa escrita fueron más críticos no sólo en cuanto 

al significado del Festival, sino en cuanto al concepto de cine para niños. En concreto, Rafael 

Aviña apuntaba lo siguiente: 

Cuando se hace referencia al cinc para niilos se habla por lo general de un cinc menor, y no por la 

edad de los asistentes sino por el 10110 de los relatos. No obstante. ese alcgalo rcsulla absurdo. Es 

dificil hacer cinc. y más alm. cinc infantil. (los niños) ... prefieren películas que les digan algo 

sobre ellos mismos y sobre su en tomo por encima de las obras de simple entretenimiento. :?.J 

En esta quinta edición de la muestra infantil siguieron creciendo los apoyos 

provenientes de diversas instituciones: CIFEJ, CONACULTA, Dirección General de Actividades 

Cinematográficas de la UNAM, IMCINE, Cineteca Nacional, Instituto de Cultura de Morelos, 

Cine Francia, Fundación Carmen Toscano, Secretaria de Relaciones Exteriores, Kodak de 

México, A!l.1FI, Lito Offset LEN, Organización Panamericana de la Salud, Sociedad 

Cooperativa de Trabajadores Pascual, Colgate Palmolive, Virgin Televisión de México, 

Postmix, Apple Computer, Webmedia, Producciones Volcán, Delegación de Quebec en 

México, Embajada de la República Islámica de Irán, Embajada de Suecia, Embajada del 

Reino de los Paises Bajos, Office National du Film du Canada, Brussels A VE, Bavaria Films, 

Columbia Tristar Films de México, Institute far the lntellectual Developments of Children 

and Young People Adults, Farabi Cinema Foundation, Svenka Film lnstitute, Danish Film 

lnstitute, Edge Entertainment, Once TV, canal ZAZ de Multivisión y Canal 22. 

::
3 Rat:acl A\'illn. ºCinc en grande pam pequeños'\ suplemento .. Primera Filn". Uejbrma, 6 de agosto de 1999. 

p. 17. 
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3.2.1. Ct1111i110 11 c11.m y Nititl.• del cielo 

Con la proyección de los cortometrajes realizados por los niños que participaron én el taller 

impartido por Christina Schindler durante el Cuarto Festival, se inauguró, en la Cineteca 

Nacional, al mediodía del 9 de agosto de 1999, la quinta edición del mismo. 

Siete fueron los largometrajes de ficción proyectados, tratándose de la 'Cifra más alta 

en lo que a largometrajes se refiere en la historia del Festival. 24 Alemania, Canadá, Holanda, 

Bélgica, Irán y Estonia participaron con producciones recientes qué viajaron en copia única 

desde su país de origen en su versión original. 

En la primera función se programó el largometraje canadiense El vera110 de los 

clia11xos (S11111111er <if the Mo11keys, 1997), de Michael Anderson, que en palabras del único 

critico asiduo al Festival, Arturo Arredondo, cumplió con las categorías estimadas por los 

organizadores para incluirla en la programación: 

Una cinta fresca y prepositiva. en donde los niílos son nhlos y los adnllos se comportan de 

manera muy justa. ¿Qué más podemos pedir'/ Agrada cnfrcnlar una historia como ésta. en donde 

se exige de los pcquenos una comprensión y un entendimiento. alejados totalmente de lo frívolo 

por lo frívolo." 

Selma & Johamia (Selma och Joha1111a, Suecia. 1997), dirigida por lngela Manger, se 

proyectó en el segundo día del Festival y en palabras de Arredondo fue: 

Una divertida saga. ( ... (Y como en toda pclicula para ninos. todo se resuelve de la manera más 

agradable sin que ninguno de los que intervienen en la trama llegue a sufrir algún dafto o castigo. 

( ... f una cinta atractiva. llena de suspenso y agradables sorprcsas.26 

El tercer largometraje programado fue El diente de leó11 (Blazen Tot Honderd, 

Holanda-Bélgica, 1998), de Peter van Wijk, que trata el tema de la muerte, un tópico dificil de 

predecir en cuanto a la reacción de los pequeños espectadores: 

La cinta es mlléntica, narra el dolor de un chico que ha perdido u su madre y no sabe cómo 

continuar viviendo. pero en algunos momentos es demasiado dura para un público infantil poco 

N Para información a detalle rcviscsc el anexo l. 
25 Anuro Arrcdondo . .. El verano tle los chn11}.!os. de Michacl Andcrson". Novedades. 11 de agosto de 1999, 
r.· 6. 
•Arturo Arrcdondo, "Quinto Festival de Cinc para Nillos ... ", Novedades, 12 de agosto de l 999, p. ~. 
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acostumbrado a este tipo de cspccláculos. Recuérdese que las fábricas Disney únicamente le 

plmllcan a los nitlos /lamhi. /Jlanca11ic\ 1es. Cenicienta y otros tieulos igualmente inocuos.~7 

Alemania participó con dos largometrajes, Lorenzo en el reino de las mel//iras (Lorenz 

im land der lilnger, 1997), de Jurgen Brauer; y Analui.m y Antonio (Piinktchen und Alllon, 

1998), de Caroline Link; esta última trata sobre dos niños de clases sociales distintas, dondé 

Arredondo destaca un valor olvidado en los contenidos televisivos para niños, "... que la 

piedad es ahora y en este momento, con la gente que tenemos cerca, aquella que nos 

interesa. nlM 

La película irani Ni11os del cielo (Bachehaye Ase111a11, 1997), de Majid Majidi, fue un 

éxito tanto en su proyección durante el Festival como en exhibición dentro del circuito 

comercial; siendo la primera cinta iraní candidata al Osear por Mejor Película Extranjera. En 

concreto, el trabajo de Majidi está enfocado a explorar y entender la esencia del ser humano. 

Cabe destacar que el rasgo distintivo del cine irani para niños es el impacto moral y educativo 

que realmente tiene en la audiencia a la que se dirige.29 

No menor fue la presencia de Estonia en esta quinta fiesta cinematográfica infantil, 

Querida luna, (Ka/lis Horra Q, 1998) de Rao Heidmets, que sin registrar una reseña en la 

prensa escrita, contó con la presencia de su director en el taller de ficción en 16 mm que 

mencionamos anteriormente. 

En cuanto a los cortometrajes, México presentó con "bombo y platillo" cinco peliculas 

de ficción realizadas especialmente para la serie Camino a Casa (1999), única en 

Latinoamérica, producida por Gustavo Loza y el Canal Once TV: Hoy le digo, de Gustavo 

Loza; Tenis blancos, de Jorge Villalobos; Perros patinadores, de Fernando Rueda; Bolita por 

favor, de Rafael Illescas; y Las luchas, de Victor González. La relevancia de dicha serie fue la 

participación de directores jóvenes de nuestro país en este proyecto, creado especificamente 

para el público infantil, mismo que aplaudió cada capitulo.30 

La serie tiene lugar en la ciudad de México y trata sobre un grupo de niños que todos 

los sábados asiste a una escuela de música y al salir, cada uno toma su "camino a casa" y 

~ 7 Arturo Arrcdondo. ""Quinlo Fcslival de Cinc para Nii\os .. :·. Novetlacle.\·, 15 de agosto de 1999. p. 5. 
'"Arturo Arrcdondo. "Quilllo Fcslival de Cinc para Niftos ... ". Nol'edades, 16 de agosto de 1999, p. t4. 
::

9 Cl1rista Yasrcbi. "'La misión moral del Cinc Irnnl para nii\os en la cnlrndn al nuevo milcrlio". C/FEJ JNFO, 
número 96, abril de 2001, p. 2. 
'"Arturo Arrcdondo, "Quinto Feslival de Cinc para Niftos ... ", Nol'cdades, IK de agosto de 1999, p. J. 

57 



durante el trayecto viven situaciones en las que tienen que poner en práctica su generosidad, 

perseverancia y otros valores para salir adelante. 

En opinión de Dominique Jonard, Cc1111i110 a casa es una serie que habla únicamente 

de los niños que viven en la ciudad p~r lo que resulta demasiado local y le falta chispa; de 

cualquier manera,. valora el esfüerzo :porque: 

Qué dificil es ver cinc mexicano en México, el cinc estadounidense tiene una manera de drogar a 

la !;ente y ~ta~~~ qt.ii~rc ~;cr'ot~s cosas. hasta que de repente surgen cosas que tumban milos.31 

Por su párte, Canal 22 produjo la cinta animada La sirenita Aalamatzi11 ( 1999), de 

Jaime Cruz, 32 que e~ opinión de Arredondo es una historia" ... un poco complicada y bastante 

cruel para ser comprendida por los chicos, aunque su realización está muy bien hecha. "33 

Lo anterior nos permite valorar la constancia del Festival. Cinco años de presencia 

cada verano en la cartelera representan la oportunidad de escribir al respecto y contar con una 

memoria de las películas para niños realizadas recientemente en México. 

Dinamarca envió Mi hermano Nico (Bror, Mi11 Bror, 1998), cortometraje de ficción 

realizado por Henrik Ruben Genz; de Canadá fueron cuatro los cortometrajes en formato de 

animación: Ludovico (Ludovic, 1998), de Co Hoedman -ganador del Osear en 1978 por su 

cortometraje de animación El castillo de arena (771e sand CCl.\'fle); El conejo Frank (Frank the 

Wrahhit, 1998), de John Weldon; Palahms (Word\', 1996), de George Geertsen; y Mi nilio, mi 

tierra (Mon enfm1t, ma ferre I My child, my lm1d, 1996), de Francine Desbiens. 

Por último, dos historias en ficción representaron a Irán en la función de 

cortometrajes, La joya de la montmia (Ko1¡jej Havaher, 1994), de Abdullah Alimorad; y El 

pollito en el estanque (Chiken in the pond, 1992), de Vajiollah Fardmonghadam. 

" Enlrcvista reali,~1da el 21 de octubre de 2002. 
32 Gmmdorn en la convocatoria del Sistema Nacional parn la Producción de Programas de Televisión Cultural 
t99K. 
" Arturo Arredondo, Uf>. cit. 
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3.3. La Matate1111 y el sexto Festival 

A raíz de la presencia ininterrumpida del Festival por cinco años, en el año 2000 Liset Cotera 

extendió su proyecto a la creación de La Mat11tenn, Asociación de Cine pnra Niñas y 

Niños, A.C. Dicha asociación pertenece hoy en día al CIFEJ y, bajo la iniciativa de Cotera, 

conforma un consejo directivo integrado por aquellos que confiaron desde un inicio en la 

propuesta del Festival, es decir, Mario Aguiñaga, director de Promoción y Difusión del 

IMCINE; lvim Trujillo Solio. director general de Actividades Cinematográficas de la UNAM; 

Jaime Souza. vicepresidente de la Asociación Mexicana de Filmadoras. A.C. (AMFI) y 

director de la casa productora Toma Uno; y Marina Stavenhagen. guionista y coordinadora 

del Festival de Cine Francés en Acapulco. 

La prioridad de dicha asociación y el motivo por el que surge es promover en los niños 

y niñas la capacidad de acercarse al cine y la televisión de manera critica, dándole continuidad 

al Festival a través de proyectos adjuntos como talleres de animación para niños de diferentes 

edades y talleres de apreciación cinematográfica que hoy en día imparte durante todo el año. 

Además. los cortometrajes realizados por niños asistentes a los talleres de animación de La 

Matatena habrían de participar en festivales internacionales de cine para niños. 

Es así como La Matatena. previo a la fecha del sexto Festival, en abril del mismo año. 

participaba en el marco del .\V/ Festiml del Centro Histórico de la Ciudad de México con el 

Ciclo de cine para Nilios: Los derechos del corazón. Parte I y 2. ofreciendo funciones 

gratuitas en el Salón Fósforo de la Filmoteca de la UNAM." 

La sexta edición del Festival /11temacio11al de Cine para Niilos (. .. y 110 tan Ni1ios) se 

llevó a cabo del 15 al 20 de agosto de aquel año y fue presentada por Luz Fernández de Alba, 

entonces directora de la Cineteca Nacional; el director de Difusión del IMCINE, Mario 

Aguiñaga; el subdirector de Difusión de la misma institución, Alfredo del Valle; además de 

Alfredo Marrón y Rafael lllescas, realizadores mexicanos de la serie televisiva Camino a casa 

del Canal Once; y el director cubano de animación, Jorge Valdés; quienes junto con la 

creadora y promotora del acto cinematográfico. Liset Cotera. apostaron una vez más por 

ofrecer al público infantil una opción distinta a la que contemplaba la cartelera comercial. 
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Los comentarios en esta rueda de prensa giraron en torno al respeto que merece el 

criterio del público infantil respecto de los contenidos de las. cintas programadas para esta 

muestra. Así lo subrayaba Liset Cotera: 

Panimos de la idea de que el malerial uo debe ofender ni poner en ridlculo a los nillos. Sou 

malcrialcs que han estado en otros festivales a nivel -irucrnacional o que han sido seleccionados 

porque han moslrndo que a los nillos les gusla ~·que cs1án recibiendo el mensaje." 

Igualmente, Alfredo Marrón, director de la cinta participante Nos wmos cu Milán, 

comentaba al respecto: " ... no hay un cine y una televisión consciente que te deje valores para 

los niños y es importante trabajar en ello. "36 Por su parte, Rafael lllescas, realizador de l/11 día 

muy hlanco, aseguraba: " ... retomo un poco la idea de hacer productos inteligentes que vayan 

a la sensibilidad de los niños y produzcan su inteligencia. "37 

En este tenor, después de seis emisiones, la prensa dirigía su atención a registrar no 

solamente las fechas y las sedes del Festival sino que plasmaba reflexiones alrededor del 

significado del cine para niños. En especial Ricardo Pohlenz, del periódico Reforma; afirmaba 

lo siguiente: 

Cuando se habla de cinc para ni1los siempre nos topamos con dos vertientes cnírcntadas en sus 

presupuestos y necesidades. la comercial. que \'C en los nii\os un blanco de mercado y las 

pcllculas como medio para licenciar y promover gamas infinilas de produclos, y la cultural, que 

llena de buenas intenciones, ofrece pautas pedagógicas y socioculturales que sirvan de apoyo a la 

fonnación del niilo. Enlrc las dos se enlabia el dcbale emrc lo que le gusla al niño y lo que -

scg(m ciertas convenciones y asumidos- le conviene m~ís. la pugna entre helado y brócoli que. 

para fines pn\cticos. suele resolverse con el consumo condicionado de uno para acceder al otro. 38 

Por lo anterior, es importante destacar que en esta edición del Festival se sumaron a 

las sedes tradicionales como la Cineteca Nacional y la Sala José Revueltas del CCU de la 

UNAM. dos salas de exhibición comercial en la Ciudad de México: el Cinemex WTC (World 

Trade Center) y el Cincpólis Satélite. Al respecto la promotora del acto cinematográfico 

apuntaba: 

3
·
1 

La primera parte de dicha colección de cortomclr;:~jcs de animación se había proyectado durnnlc el Cunrlo 
Fe.\·tivnl /11/ernncimwl de Cine! para Nillos (. .. I' no tan 1\'1ilosJ 
J.\ Rosalia Scrvin Magaila. "Pcliculas para eso~ locos bajitos". H/ l·inanciero, 11 de agosto de 2000. p. 62. 
"•/hiel. 
·" /híclem. 
-'"Ricardo Pohlen1. -Helado y brócoli", suplcme1110 ·Primera Fila". /leji>rma. 11 de agosto de 2000, p. 22. 
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Esto habla de que tienen mm sensibilidad en 1érminos de que si hay otras opciones 

cinenmtogr.Hicns que vale la pena mostrar en sus salas, y eslo arma toda una cndena en lérminos 

de una relación que se puede cs1ablcccr entre dislribuidores, exhibidorcs y espccladorcs en 

cucs1iones de calidad.·"' 

Aún con la participación de algunas salas cinematográficas comerciales, el mayor 

problema, asegura hoy en dia Cotera, sigue siendo el presupuesto, pues las peliculas que se 

proyectan viajan desde su país de origen y llegan a México en su versión original, en copia 

única, por ello el doblaje debe realizarse en cada una de las funciones en las distintas sedes. 

Por lo mismo, resulta complicado mantener la presencia del Festival en otros estados del pais. 

En ese mismo año, el cine Morelos de la ciudad de Cuernavaca dejó de alojar al Festival y 

hasta ahora el Instituto de Cultura de Morelos no ha vuelto a contemplar la muestra como 

parte de sus actividades. 

En este año, el Festival llegó a buen puerto, en buena medida, gracias al apoyo del 

Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales en el área de Medios 

Audiovisuales (FONCA) del CONACULTA, entre otros. 

Lo que no perdió continuidad fueron las actividades paralelas al Festival. En primer 

lugar, el jurado infantil, que como en la pasada emisión estuvo a cargo de Maite 

lbargüengoitia, quien coordinó a siete niños y niñas que habían asistido a ediciones anteriores 

del Festival y habían expresado por escrito su interés de participar en este evento como 

"jueces del cine para niños". 

Laura Daniela Guerrero García, de 9 años; Erin Amaya O"Farril, de 10 años; 

Francisco A. Álvarez del Castillo, de 11 años; José Francisco Pinner Solorio, de 1 O años; 

Anareth Sarahi Santos Flores, de 13 años; y Heberto Efraín Marín Estrada, de 11 años de 

edad, integraron el jurado que otorgaría un premio simbólico en la ceremonia de clausura del 

Festival. El premio fue una figura diseñada en el Taller de Barro por Federika Whitfeld. 

Al igual que en las cinco ocasiones anteriores, los niños, las niñas y los adultos, 

tuvieron la oportunidad de votar por la pelicula que más les gustara, además de depositar su 

opinión en el buzón de comentarios que hoy en día archiva La Matatena 

Otra constante del Festival fue el taller de animación y ficción para niños, que por 

tercera ocasión se llevó a cabo en las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM del 14 al 18 de 

19 Jocl Hernándcz Espinosa ... Empieza el 6" Festival lntcnmcional de Cinc parn Ni1los en la Cinctcca", El Dla. 
1 1 de ngosto de 2000, p. 3 l. 
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agosto de 2ÓOO. El taller fue impartido por el cineasta cubano Jorge Valdés, Va/fer, quien 

preside la Sección de Animación de la Unión Nacional de Escritores .Y Artistas de Cuba 

(UNEAC) y participó con su cortometraje Quetza/cóatl (Cuba, 1993) en la primera edición del 

Festival. El material realizado en el taller, Fútbol primitil'o, fue exhibido en la función de 

clausura del Festival, en la sala José Revueltas del CCU. 

En cuanto a la tradicional traducción simultánea que se realiza en cada función -con 

el fin de que los niños aprecien distintos idiomas-, los responsables de la misma fueron: 

Miriam Iglesias, Alberto Celarié, Yuriria Contreras, Maite lbargüengoitia. Emilio Ebergenyi, 

Brisa Roussel, lsela Pérez, Ramón Cordero, Gabriela Reynoso y Javier Escobar. 

Es evidente que para poder realizar el Festival año con año, no basta el esfuerzo y la 

voluntad de unos cuantos interesados en promover el cine para niños. De no haber contado 

con la participación de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, cuyo número se 

incrementa año con año, llegando a casi medio centenar de apoyos en esta sexta edición, la 

realización y continuidad del Festival no hubiera sido posible. En esta ocasión se aclaró 

cuáles instituciones participaban económicamente del evento y cuáles apoyaban con la 

distribución de las cintas de manera gratuita. 

Los patrocinadores fueron CIFEJ, CONACULTA, IMCINE, Dirección General de 

Actividades Cinematográficas de la UNAM, Cineteca Nacional, Cinemex, Cinépolis, Instituto 

de Cultura de la Ciudad de México, Fundación Carmen Toscano, Instituto Goethe, Secretaría 

de Relaciones Exteriores, Alas y Raíces, Canal Once TV, Canal 22, Canal ZAZ, Colgate 

Palmolive, Ricolino, Berol, AMFl, Quality Fihns, Cinema Nueva Era, Webmedia, New Art, 

Vírgin, Equis Cosa, Producciones Volcán. Talento Post, Kodak, Sony, Impresos Ferro!. 

Los distribuidores fueron la Delegación de Québec en México, la Embajada de 

Suecia, la Embajada de Francia, la Embajada de la República Checa. la Embajada de 

Noruega, Office National du Film du Canada, Svenka Film lnstitute, Folimage, Swedish Film 

lnstitute, Norwegian Film lnstitute, Czech Television, Alexandra Schatz y SWR, Baden-baden 

Matthias Film, Stutgart & Small. Telewizja Polska SA & Television Studio of Animation, 

Films Poznan, VPRO Television The Netherlands, Geminí Films Productions y CalArts. 

Cabe agregar que seis años después del primer Festival, la Coordinación Nacional de 

Desarrollo Cultural Infantil de CONACULTA, a través del proyecto Alas y Raíces, creó el 

programa De pinta 1111 la Ci11eteca, con el propósito de iniciar en la cultura cinematográfica a 
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alumnos de enseñanza básica. Tan sólo en mayo de 2000 asistieron a la Cineteca Nacional dos 

mil 770 alumnos de 19 escuelas de la ciudad de México.4° 

Asimismo, la Cineteca Nacional exhibió el programa En Corto.;; Chavos, que incluyó 

cintas de Dominique Jonard, lsabelle Tardan y Sabina Berman, CarÍosSalC:es,Jorge Ramírez

Suárez y Ariel Gordon. Junto con el Festival, las actividád~s i~r~'ntile~ sumaron más de cinco 

mil espectadores en este espacio. 

Finalmente, después de seis emisiones, el Festival había logrado la exhibición en dos 

salas comerciales, la participación de un jurado infantil, la realización de cintas de animación, 

la participación de producciones mexicanas y el acercamiento de los niños a escenarios, 

historias y costumbres de distintas partes del mundo. 

3.3.1. C11mulo lt1s nubes 11111e1•e11 lt1s estrellas 

La relación de los niños con los adultos, la muerte, la enfermedad y la importancia de tener un 

amigo fueron los temas tratados en las historias proyectadas en la pantalla durante el Sexto 

Festil'a/ l11ter11acio11a/ de Cine para Ni11os (. .. y 110 tan Nil1os), a través de las cuales se 

pretendia que los pequeños espectadores " ... encontraran algunas herramientas para mejorar 

su existencia cotidiana. " 41 

La inauguración del evento se realizó el 13 de agosto de 2000 al mediodía en la 

Cineteca Nacional y contó con la presencia del ensamble de percusiones Los hijos de la 

hierba. Los comentarios de la prensa convocaban a la muestra infantil reconociéndola como 

única: 

El evento se antoja como una ocasión insuperable para que 1an10 niños como adultos tengan la 

oportunidad de conocer expresiones cincmalogn\ficas diferentes a las que predominan en 

nuestras pantallas que. en su inmensa mayoría. son películas estadounidenses de muy discutible 

contenido (especialmente por la excesiva violencia explícita e implicita).·1: 

•
111 Cinctcca Nacional. lvfemorias de la Cineteca Nacional 2000, p. 36. 

·
11 Lisct Cotcra. "'6\' Festival lnlcrnacional de Cinc para Niños( ... y no tan Niños)", Programa Alensual de la 
Cine teca Nacional. agoslo de 20110. p. t 7. 
· 1 ~ Ezequiel Barriga Chávcz, "'Cinc para niños.". l!..Xcé/.tior, 9 de agosto de 2000, p. 4. 
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La selección de los cinco largometrajes de esta edición consideró contenidos que 

partieran de la perspectiva infantil. Es asi como la cinta de animación coproducida por 

Alemania, Irlanda y Gran Bretaña. Mi amigo Juan (My friend .loe. 1995). de Chris Bould, 

trata sobre una niña maltratada por su padré. En palabras del fiel critico asistente al Festival: 

Es una pclfcula muy c~trafia, que seguramente nillos muy pcqucftos no comprenderán. pero no se 

puede negar quC es una ohm muy atractiva. que se sale de las historias comunes que suelen 

endilgarles a 1.os niilos cotidianamcnlc.43 

Un largometraje de ficción que llegó a este Festival precedido de un importante 

número de premios, formó parte de la X\'.\l' Muestra /l//emacio11a/ de Cine organizada por la 

Cineteca Nacional y sin duda materializó los lineamientos de calidad que buscan los 

organizadores de la muestra infantil fue, Cuando las nubes mueven las estrellas (Bare Skyer 

/Jeveger Sljemene, Noruega. 1998), de Torun Lían; ópera prima de ésta escritora noruega que 

recibió por dicha cinta el Premio Oso de Cristal y mención honorífica al largometraje en el 

Festival Internacional de Berlín (Alemania, 1998); el premio de Promoción NDR. en el 

Lübeck Nordic Film Days Festival (Alemania. 1998); el Premio de la Audiencia y Premio a la 

Mejor Actriz (Thea Sofie Rusten. la niña que protagonizó la cinta) en el Festival del Film 

Nórdico de Rouen (Francia. 1999); el Premio Especial del Jurado al Director Debutante en el 

Festival Internacional de Cine de Seattle (EU. 1999); y el Premio lngmar Bergman a la mejor 

pelicula dentro del Premio Nacional Sueco de Cine (Suecia, 1999). 

De Noruega también estuvo 01/ie Aleja11dro Tiddy-0111-l'om-1'0111 (Ole Alek.mnder 

Fillihon-80111-80111, 1998). de Anne-Marie Norholm, filme bienvenido por la crítica del 

Festival -" ... Ollie es uno de los personajes cinematográficos más atesorables"44
- y por el 

público tanto adulto como infantil. Una niña de trece años comentó: "Fue muy interesante 

porque aprendes que no vale la pena tener celos de un hermano menor que tú porque es de tu 

misma familia. "4
S 

'-'Arturo Arrcdondo. ··sexto Festival de Cine para nillos". Noi•edades. t 9 de agosto de 2000 . 
.u Arturo Arrcdondo. ··sexto Fcsti\'al de Cinc para nillos", Nnl'edacles. 24 de agosto de 2000, p. 5 . 
. u Marylinda Serio Quczada. comentario del 6° Festi\1al lnternacicmal ele Cine para Niftos (. .. y no tan Niño.~). 
Archivo de La Matatcna. 



Igualmente un papá de SO años apuntaba: " ... revive situaciones que muchos niños 

tienen, exalta sentimientos que surgen con la llegada de un hermano a la familia, excelente 

actuación de los artistas infantiles. "46 

Por parte de Canadá, el largometraje de ficción El secreto del Sr. Rice (Mr. Rice 

Secret.,·, 1999), de Nicholas Kendall,. trató sobre un ~¡¡¡¿:enfermo de cáncer y el sentido que la 

vida tiene para él. 

Por último, la premiere de este ev~ntÓ fue la peÍicula francesa Kirikou y la hechicera 

(Kirikou el la .mrciére, 1998), de Michel Ocelot que se proyectó en la función de clausura en 

la Sala José Revueltas del ccu. La cinta francesa se estrenó meses más tarde en el circuito 

comercial " ... sobrepasando el simple nivel de entretenimiento para desarrollar una reflexión 

crítica y social [ ... ] una apuesta por un cine infantil sensible e inteligente. " 47 

Sin duda, a los seis años de vida del Festival, la pregunta obligada era si acaso los 

niños mexicanos estaban y están interesados en un cine distinto al que habla de violencia y 

poderes extremos. La respuesta no es sencilla, pero los comentarios de los asistentes, así 

como la reflexión que el evento despertó en la prensa, dejaron sentado un precedente: 

La apertura que se tenga rcspcclo de los contenidos a los que tienen acceso los niños son un buen 

indicador social. cultnmt y potltico; sus pcrmisi\'idades y limitaciones reflejan el estado vivo de 

la sociedad qnc las produce y consume.'" 

En lo que toca a cortometrajes, fueron varios los paises debutantes en esta muestra: la 

República Checa, Polonia, Francia, Holanda y Suecia. El primero con el cortometraje de 

ficción Paperas (Prí11Ji11ice, 1999), de Mária Procházková; el segundo con la cinta de 

animación Sobre todas las di.'>putas (O Najwiek..\'zej Klót11i, 1999), de Zbigniew Kotecki, 

donde el realizador recrea un conjunto de leyendas polacas. Al fi11 del 1m111do (Au bout du 

monde, Francia, 1999), de Konstantin Bronzit, fue calificado como un hermoso trabajo de 

animación.49 

·'" Arturo lbarra. opinión del 6° Fe,\·lival de Cine para Niifos (. .. y no ta11 Niflos). archivo de La Matalcna. 
•
17 Rafücl Avifüt. "Viaja por mitos füntásticos'', suplemento "Primera Fila", lleforma, 15 de diciembre de 2000. 
p. 16. 
48 Ricardo Pohlcn'~ "Helado y brócoli", suplemento "Primera Fila", Reforma, 11 de agosto de 2000, p. 22. 
'° Anuro Arrcdondo, ··sexto Festival de Cinc pam niños", Novedacle.<. 24 de agosto de 2000. p. 5. 
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Holanda envió Mmia11a d<!.VJi<!rlo <!// 8<Jrli11 (Mm"K<!ll Word lk Wakk<!r i11 8<Jrly11, 

Holanda, 1999), de Benjamin Landshoff. Por su parte, Suecia participó con el corto animado 

!..a sopa d<! Moscas (F/11gsoppa11, 1999), de Lennart e Ylva-Li Gustafsson; y con la cinta de 

ficción Nat{ja ( 1995), de Susanna Edwards. 

De Alemania se proyectó Gra11 gato, p<!<¡t1<!1io gato (Big cal, lilll<! cat, 1999), de 

Alexandra Schatz; y Noruega estuvo presente con El último <!.\71ectác11/o (Sis/e Forestilling, 

Noruega, 1998), de Nour-Eddine Lakhmari. 

México se lució al presentar el mayor número de cortometrajés,;cuatro· entotal. El 

primero en formato de animación, Carm<J/o (2000), de Jorge R.Guti~rrez;,f tres de ficción, 

Nos v<Jmos <!11 Milá11 (2000), de Alfredo Marrón; y. l/11 dla.m11yibl~liciJ. (2000), de Rafael 

lllescas, ambos producidos por Canal Once TV para la s~rie' ~~l~~is¡jgt:t~~1i1;~ a casa, que 

participaba por segunda ocasión en el Festival; y por último j;s'·oimj~d~l tÍ~mpo (2000), de 
\> • ' • -. '•. • •• _, • .. ~ 

Carlos Salces. . ·,:_• 

Canadá fue representada por tres cortos de animación: Ludovic /1: im cocodrilo en mi 

jardi11 ( l/11 cocodril<! da11s mo11 jardi11, 2000), de Co Hoedeman -cuya primera parte se 

presentó en la emisión anterior del Festival-; El se1ior C11cú Edgar (Co11cou Mo11sie11r 

/!-agar, 1999), de Pierre M. Trudeau; y Con la abu<J/a (Awc Gra11d Mére, 1999), de Francoise 

Hartmann. 

El jurado infantil entregó los siguientes reconocimientos en categorías que ellos 

mismos definieron: 

• Mejor Actuación, a la niña que protagoniza Mi amigo Jo<! (My frie11d Jo<!, 

Alemania, Irlanda, Gran Bretaña, 1995); 

• Mejor Música y Mejores Paisajes a C11a11do las 1111bes m11ev<J11 las estrellas (Bar<! 

Sky<!r B<!V<!g<!r S{j<!me11e, Noruega 1998); 

• Mejor Historia y Mejor Locación a Olli<! Al<!jcmdro Tiddy-Om-Pom-Pom (Ole 

A/<!k.m11d<!r Filliho11-Bom-Bom, Noruega, 1998); 

Mención Especial a El último <!l7J<!Ctáculo (Sis/<! For<Jstilli11g, Noruega, 1998); 

Mejor Cortometraje a Ludovic //: 1111 cocodrilo <!11 mi jardín ( l/11 cocodri/<! da11s 

mo11jardi11, Canadá, 2000); 

• Mejor Largometraje a El secreto d<!/ Sr. Riel! (Mr. Riel! Secr<Jts, Canadá, 1999). 
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Al cierre 'del sexto Festival fue importante para los medios reconocer la iniciativa del 

mismo, asi como las actividades que lo distinguen. Para Liset Cotera uno de las tareas del 
. - - . ; 

Festival ha sido, demostrar que en el ámbito internacional existen otras personas preocupadas 

por los niños e interesadas en lo que les pasa: 

Es imponanlc para un pais cubrir csla necesidad porque: una. dejas una cons1ancia 

cinematográOca de lo que cs1á pasando en ese 1110111en10: dos. porqué cs1ás prcocup.1ndo1e por la 

población de 111 pafs y es1ás lmblando de lo que les aqueja y cómo es1án viviendo en ese 

momcnto.50 

'" E111rcvis1a realizada el to de octubre de 2002. 
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CAPÍTULO 4 

L.AJUVENTUD 

El Festival lnternacimwl de Cine para Nitios (. .. y no tan Nitios) alcanzó en las dos últimas 

ediciones que abarca nuestro estudio, una importante presencia entre los realizadores de este 

género en México. Como único foro dedicado a este rubro, el Festival estrenó, Iras 15 años de 

abandono por parte de la industria filmica nacional, dos largometrajes mexicanos de reciente 

producción. 

En el presente capitulo no abundaremos en los objetivos de la muestra infantil, 

enfocaremos nuestra atención en las demandas de los organizadores, que los dos últimos años 

crecieron de manera importante. Asimismo. por el notable aumento en las cintas incluidas en 

la programación, retomaremos únicamente las más significativas de cada emisión. es decir, 

aquellas premiadas por el jurado infantil o realizadas en nuestro país. 

Por último, con base en entrevistas realizadas a Liset Cotera, Domínique Jonard y Robert 

Roy. reflexionamos en torno a los alcances del Festival en el contexto internacional y los retos 

que a füturo plantea este acto cinematográfico. 

4.1. Fútbol primitii•o 

En el verano de 2001, el Festival //lfemacional de Cine para Ni11os (.'.. y no tan Nitios~ se 

vistió de gala al celebrar su séptima edición y proyectó durante su función inaugural el 

cortometraje 1-iitlwl l'rimi/il'O (México, 2000), una historia animada en plastílina, de creación 

colectiva, resultado del taller de animación impartido a 17 niñas y niños mexicanos' durante 

la pasada edición del Festival. 

1 Los creadores de este conoonetraje íueron Diana Berenice Buendla Pc!rcz, Carolina Alejandra Clavel Flores. 
Laum Susana Crn/. Cal\'a. Luis Femando Diaz de la Vega. Alberto Diego Ávila. Carlos Federico Diego ÁYila. 
Mario Germán Flores Ocampo. Alfredo Joshua Gallardo Tenorio. Ulises Garcia Hernánde1.. Carlos Alfonso 
llcrrcra Román. Saúl Estuardo Mcjín Dh11_ Guillermo Ortiz Pichardo. Cristina Pachcco. Sil\'ia Pachcco. 
Slephany Palacios Palacios. Daniel Rendón Castro y Diego Trnjillo Pisanty. 



Dicho cortometraje ganó el premio a la animaCión más creativii en el Ft!stil'11/ Kid~ for 

Khl,-, en marzo del mismo año, dentro del marco de la 1l!rc:t!rt1 Cumhrt! dt! /vledios 

Amlimúuak-s para Nilios en Tesalónica. Grecia. donde se reunieron profesionales de los 

cinco continentes dedicados al estudio de la programación infantil en cine y televisión. 

Ln intención de dicho festival fue convocar a niilos de todo el mundo entre 6 y 16 años 

a proyectar y promover las películas realizadas por y para ellos -resultado del trabajo en 

escuelas o talleres de festivales de cine infantil a nivel mundial-, que rara vez encuentran un 

espacio de difüsión distinto al que los creó. 

K1d,·.for Kitl,· fue organizado por el Centro Europeo de Televisión para Niños (ECTC. 

por sus siglas en inglés). la Asociación Europea de Cine para Niños (ECFA, por sus siglas en 

inglés) y el CIFEJ con la intención de responder a las siguientes preguntas: ¿Son capaces los 

niños de construir cintas significativas con las mismas herramientas que los profesionales de 

los medios? y ¿cuáles son los mensajes que los niilos desean comunicar" 

Bajo estos parámetros, l'iithol primitil•o concursó entre los 121 filmes provenientes de 

25 paises, de los cuales 76 eran de animación, 27 de acción viva y 1 S documentales, y fue 

elegido por un jurado infantil como ganador en su categoria: creatividad en animación. 

Con una duración de dos minutos, l·iithol ¡wimitil'O cuenta lo que sucede en un partido 

de .mecer entre cavernícolas, quienes con una pelota de piedra aprenden lo doloroso que 

puede ser competir. Lo anterior demuestra que los niños no sólo pueden ver cine, sino que son 

capaces de hacerlo, imprimiendo la calidad que se requiere parn concursar a nivel 

internacional y con el grado de dificultad que implica la animación. 

Más de 700 personas asistieron a la inauguración del Séptimo Festival, que tuvo lugar 

en la sala Salvador Toscano de la Cineteca Nacional el 12 de agosto de 2001, 2 
" •.• fue todo un 

acontecimiento; niños por todos lados, globos. chucherías regaladas por los patrocinadores; 

füe tal el éxito del evento que hubieron niños y papás que no pudieron entrar."~ 

En la misma fünción se proyectaron los cortos l.udovic: e/,• 1·11cacifJ11t!.,. en cusa del 

ahut!lo (l.udrwic: des 1·acm1ces che= grand-papa, Canadá. 2000). de C'o 1-loedeman; />/ diah/o 

e11 el driset (1:'11 dje1·el I skupet. Noruega 1999). de Lars Berra; y l !11 hrinco pa 'a/Id (México, 

~ lvclt Rangcl. "Inicia Festival de Cinc parn Nh1os ... < irnpo Ueji.1r11w Scrl"icio b!fi1rmnll\'o. 12 de agosto de 
2()(> 1. 11·ww.reforma.c·o111.mx. 
'Arturo Arrcdondo. "Cortos para nii1os y no tan nií\os"' . . \'owulatlc~.~. lí• de a~osto d~ 2001. p. IU. 



' . . . 

2000), de Dominique Jonard.- Como de .costumbre "se hizo un doblaje simultáneo en ésta y en 

todas las funciones de cada sed~. 4 

Días antes se realizaba la imprescindible conferencia de prensa que en ese año 

presidieron Liset Cotera, directora del Feslil'a/ /l/lemaciona/ de Cine para Niños (. .. y 110 tau 

Nilios) y de la asociación civil La Matatena; Magdalena Acosta, directora de la Cineteca 

Nacional; Alfredo Joskowicz, director del IMCINE; lván Trujíllo Bolio: director general de 

Actividades Cinematográficas de la UNAM; Gerardo Bellido, funcionario de IMCINE, Marina 

Stavenhagen, guionista y coordinadora del Festil'a/ de Cine Francés en Acapulco; Teresita 

Cherry, directora del Taller F:I l'ihe~ de Santa Fe, Argentina. y Claudia Ruiz, coordinadora del 

mismo taller e invitadas especiales en esta edición_ 

Además de ahondar en los alcances del Festival, todos ellos reiteraron el objetivo 

primordial del mismo: proveer a los niños de una opción cinematográfica distinta a la que 

propone en su mayoría la cartelera comercial o la televisión. Asimismo, los organizadores 

insistieron en convocar a productores, distribuidores, exhibidores y patrocinadores a apostar 

por el cine infantil de "calidad"_ Marina Stavenhagen manifestaba: 

Es duro levantar un festi\'al de esta naturaleza. pues aún no tiene los recursos. la difusión y el 

apoyo que quisiémmos. sin duda lo celcbmmos y creo que tocar las puertas a las distribuidoras 

para mostrar eslos trabajos es importante. ojal;l que este festival sea pionero para abrir 

oponunidadcs del cinc infantil diferente y no el que signen los modelos hollywoodenscs_" 

Después de siete años y 25 mil espectadores hasta ese momento, para la directora de 

la muestra infantil la mayor dificultad seguia siendo la participación de los patrocinadores: 

Hay un gran npoyo. pero si \'amos a la historia del festival. sabemos que un 70 por ciento de toda 

esta organización \'iene en especie. Hay gente muy profesional que está al pie del cailón ai\o con 

año9 pero las cosas tienen que ser de otra manera porque es muy duro estar yendo a tocar puertas 

para dar lo mejor a los nii\os. 1 

Abundó que su interés es llegar a la población infantil de escasos recursos: 

' Los actores y cucntacucntos que paniciparon este allo fueron Alberto Celarié. Yuriria Contrcms. Ramón 
Cordero. Javier Escobar. Maite lbargüengoitia. Miriam Iglesia. Marccla Romero9 Brisa Rousscl y Gabriela 
~eynoso. 
"Organiz¡¡ción argentina dedicada a fomentar la creación cinematográfica en los nhlos. 
~ Omar Cabrera~ .. Cinc parn chiquillos". Reforma. 8 de agosto de 200 l. p. K. 

Robcno l'oncc_ "Los niños cincfilos y su 7" Festival", /'roe."""'· número 12~2. 5 de agosto de 2110 l. p. 72. 
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... queremos desarrollar esta c~1ltum cincm:Ú~gnÜi~1 ~i1fts a fondo -~Oit'·gri1Pos 'margÍnaÍcs, no -SÓio ;_. 
con c1~tretCiti-lnicnto sinO ·(¡1;nbiéil.~(}1:1.ti'1~a eV:i~icl1ic\·.~¡c¡·{,11:~~i;~!;~Esl311'1~s: lní~~rldC: í1~al·orcs 
recursos ·a lo~· prO~rciOnndós Por--ins1Ú11~io1~cs cüJ·¡·.~r:'iiC{ f.ed;·~c.;l:i:i;;);~··p~ini· IÍ~\':lr a ca~ ~te 
proyee10.• é · '.~i:,,< ;;'.}:.; ·• •· 

No obstante, aplaudía el compromiso asun1ido [l;cir loseihibld~~~sCClmerciales que por 

segunda ocasión proyectaban las cintas del Fe·~tivir'b1~'\S~~r~.;;:~~~:~~aÍ~s'..e1 Cinemex WTC y el 

Cinépolis . Satélite: además de las sedes tra'di~ion~Í~s?t~·: df~~~e~~ N'~cionál y el ccu de la 

UNAM; lg~almente, reconocía el· trabajode dos l~rii~~:It1I:;~~li~dos ·en México y. dirigidos 

a los niños:Serqfín (2000), de René Cardó~ilÍ'1'.iV:~;/~¡j~i; ;'un PtÍ11¡·ho (2001 ). de Gustavo 
'"·,;,-., ... ,.··., •""' '·' . ' . 

Loza, que si bien se programaron al mÍsmo tiempo"en la.éartelera comercial, representaban 

por primera vez al país anfitrión del Festi~11l ~~ 1tcaÍ.;gorÍá Ú largoinetrajes qu~ ju'nto con 

Sólo tres días, de Femando Rueda: La semilla, de Alfr~d~ Marró11; ; [¡,; ¡,,:¡ni.·~; ¡}~1 'alla, de.· 
. '.: .. -: .·.·. ' .. ' .... ' 

Dominique Jonard, reafirmaron el papel de la muestra infantilcomoforo'abie·rto altrabajÓ de 

los realizadores nacionales. 

Lejos de las producciones comerciales que los niñ~s sú~len ~er ~~' tel~\'.i~ión. Cotera '. ' .. , .·.· .... · 

reiteró la importancia de ofrecer a éstos nuevas propuestas Ci~ein'a!C'lgráfi~as:que~efuer~en sus 
''·~:-:' -.. , )·:< . . ·:" ·.::~, . "\.""·~ 

valores -amistad. solidaridad. amor y compañerismo .< par1an ~e süs propias experiencias y 

les permitan alejarse un poco de la violencia que comú~~~~t~~ ~e~erala ,;l~drona de tiempo". 

En palabras de John Condry: 

La tcle\"isión es una ladrona de licmpo: despoja a l_os n.itlos d_e _ _lionts preciosas. escnci:tlcs pam 

aprender algo sobre el mundo y sobre el lugar que cada qúie~ oclÍpa en éL 1 ... 1 El con1en1do 

cspcc1acular de los prognunas telc\'isivos es cxtrn~rdh~~riámcnle \'Íolcnto. si se compara con la 

vida colidiana que pre1ende describir.• 

Y afirma: 

Si queremos comprender quC saben los niilos sobre el mundo y sobre sf mismos. seni necesario 

e:....aminnr con atención el ambiente creado por la fümilia. por la escuela. por los compañeros y en 

SI A, ''Historias para niños y niHas", lil lnfor11111clor, 8 de agosto de 2Ull l. en 
wu11·. i11{t1rmar/01·. c:om.mx//a.'fi/est/200 / 'clinrinsl J 10./00/coittvers. html 
'' John ·condry. ··t..adrona de ticm1>0. criada infiel". en K. Popper y J. Condiy. J .. a /t•fe,~l.'iíá11 es mala maestra. 
Jl. 92. 
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. ·. . 

particular por 1;1 1clcvisión.:Mcrci:c ser csiudiado el piipcl'dcscmpcilado por cs111 i11ti111a cu la 

creación de u'n ~mbicnlc c1i·quc· ~os ·niÍtos llC\'íll1 su Vida socini. 1 ~ · 

De esta manera· se explica la importancia de que el Festival contara desde· su quinta 

edición con un jurado infantil, cuyos· miembros han asistido al taller de apreciación 

cinematográfica Y se apaxa11 las luces .•. que imparte La Mata tena varias veces durante todo el 

año. En esta ocasión los integrantes del jurado fueron Alejandra Espinoza Castro. de 1 O años 

de edad; Alex Vértiz, de 9 años; Pablo Noriega y José Miguel Renteria, ambos de 10 años de 

edad. 

Como ya es tradición, paralelamente al Festival, se impartieron dos talleres de 

animación. Los invitados especiales fueron Jorge Valdés, director cubano, Teresita Cherry y 

Claudia Ruiz, coordinadoras del Taller El l'ihe. del Cinc Club Santa Fe de Argentina. El 

primen'> estuvo a cargo del taller de animación en plastilina. trabajó con 16 niños y niñas de 

entre 9 y catorce años. El resultado fue el cortometraje Todo o 11ada. 

Las dos segundas coordinaron el curso de animación en distintas técnicas -gis. c111-

011t (dibujos recortados) y plastilina- a 16 niños de entre 4 y oclm ~-ños.: Los cortos 

realizados en video durante este taller son Otra historia de. perriJs ji. K((Íiis ·y ¿/~1ú 1111a 

estrella~. 

Ambos talleres tuvieron lugar del 13 al· 17. de agosio d~ ese 'afió .en los Estudios. 

Churubusco y las cintas realizadas se exhibieron en Ja cereÍnoni~ · d~ da~~ura dei Festival. el 
. '.. ~ :··· . ·. '', 

domingo 19 de ese mes en la Sala José Revueltas del CCU. La entrada a dicha función fue 

gratuita. 

Como todos los años .. hubo una traducción simultánea en las salas durante todas las . . 
füncioncs y tanto niños como· adultos tuvieron la oportunidad de votar y registrar sus 

comentarios al término de las proyecciones a través del buzón de La Matatena. Durante siete 

días los niños disfrutaron· de un banquete de imágenes en movimiento donde se contaron 

historias en ficción y animación, que estimulan su creatividad e inteligencia. 
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4.1-.1. Atlético St111 Pt111clio y Simifi11 

Fueron 46 los cortometrajes participantes en esta ocasión, cintas ·de Argentina. Bulgaria, 

Canadá, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Grecia; lrá_n, 

México. Nornega, Polonia, Portugal,' Ucrania ·-·y Yugoslavia, sumando · •. ~una cantidad · 

excepcional en la programación del Festival /n/Ím1acio11al de Ciuc pará Nm<>s ( .. ~ j;, 110 /l111 

Nilios): 

""·- ' - .: -- - " 
El hecho de que el F'cSti\'nl prcscn1C mm- fucric c:inlidad de cortoiúc1nijcs. ayuda· a· 1as nillos·a-

csti111ulnr -In ·-é~1c~1iÓn vism~t l~1ás nlhi dC la 1clcviSión. la compu1adÓ~-~-~.: l~s,_J11~g-o~. de \'ideo. 

Incluso n pro\'ocnr uua cic~a crca1ividad que los pueda llc\'ar ;:i ~cr iOs rCali:1.:Ído~~ dCI Íuwro 
cinc pura nirlos. 11 

Anteriormente, la mayor cantidad de cortometrajes habia sumado 20 en el programa 

de la tercera edición del Festival. 12 Para facilitar la exhibición de los materiales en las ~edes," 

los cortometrajes fueron agrupados en cinco categorias: Cortos dl'I Mundo I y //, Corto.~ 

fra11ce.1·cs y l /11 111i11u10 de ciencia por.favor. 

Las cintas mexicanas Sólo trc.1· días (2000), dirigida por Fernando Ruela y producida 

por Canal Once para la serie Camino a ca.m; y (/11 hriuco pt1"1fla (2000), de Dominique 

Jonard. füeron programadas dentro de los Cortos del A,fu11do l. Por otro lado, el corto /.u 

semilla (2000). de Alfredo Marrón, se programó en los Cortos del A-/1111do 11. y fue producido 

por el British Council y Veneno Producciones. 

En dos únicas funciones se proyectaron los cortos del l·('.Wival Kid.1· .fór Kitl1· de 

Tesalónica, Grecia, junto con los materiales del Taller ¡,·¡ l'ihe, de Santa Fe, Argentina. La 

primera proyección tuvo lugar en la Cineteca Nacional el 14 de agosto de 2001 y la segunda 

en la Sala José Revueltas de la UNAM el 18 de agosto del mismo año. L' 

México debutó en la categoría de largometrajes con el estreno de A tlélico Sau l'w1d10 

(2001 ). de Gustavo Loza, producida por Alta vista Films, y Serafiu (2000), de René Cardona 

111, producida por Coyoacán Films. antes Televicine; dos intentos recientes por conquistar al 

público mas dificil. los niños. El reto de ambas cintas fue estar a la altura de las expectativas 

11 R.afücl A\·i11a. ''Mallana co1nc111.nni el Pcstivnl hHcrnacional de Cinc pnra Nillos ... ". Gacch1 UN . .\M. 
11l1111cro J-'75. IJ de agosto tic 2001. p. lú. 
1

: Véase Anc~o 1. 
11 Parn mayor información sobre los cortometrajes véase Anexo 2. 
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puesto que " ... no sólo tenían que imponerse, sino además borrar la imagen poco favorable 

que ~I cinc infüntil nacional tiene en el recuerdo de los niños de antes (los padres de hoy)." 14 

Sin embargo, ambas propuestas se enfrentaron a una competei1cia feroz frente a los 

estrenos de Hollywood durante el verano de ese año: Slwek, de la casa /)reamworks, y 

A tlc1111is. de la casa /Ji.1"111.'.I'. La primera rompió ciertos mitos en lo que al cine comercial para 

niños se refiere, al burlarse de los personajes de los cuentos clásicos " .... el camino que se ha 

intentado con Slirek puede ser significativo, siempre y cuando los propios estudios asumieran 

que el público infantil es mucho más que un negocio de rendimientos a corto plazo." 1 ~ 

Los otros tres largometrajes proyectados dentro de esta muestra fueron Ali peq11e1io 

diablo (My lillle devil, Canadá-India. 2000), de Gopi Desai; Bc¡jo la misma estrella (Sljiir 

Systar, Suecia, 1998), de Tobías Falk; y 1:m1siki, mamá y el policía (7:m1siki, mw"'ª" ocli 

plisc11, Suecia, 1998 ). de Ella Lemhagen. Este última recibió el premio al mejor largometraje 

del Festival, otorgado por el jurado infantil durante la ceremonia de clausura, realizada en el 

Centro Cultural Universitario. 

De igual manera, el premio al mejor cortometraje fue otorgado a la coproducción 

noruega-canadiense A·li ah11e/a pla11chaha fas cami.ms del rey (2000), de Torill Kovc. La 

película mexicana A tlc!tico San /'a11cho, de Gustavo Loza, recibió una mención honorifica y la 

serie canadiense l/11 mi111110 de c:ie11cia porfi1vor ( 1999-2000) se llevó una mención especial. 

De esta manera, los pequeños cinéfilos aprenden a construir su identidad a través del 

cinc porque " ... no sólo comparten sus ideas y gustos, también aprenden a utilizar su propio 

juicio, trabajar en equipo, a la vez que descubren sus habilidades. " 1
" 

11 Nelson Carro, "'De película"". 1/em¡ni libre. ninucro 11 ltl, IH de agoslo de 2001. p. IS. 
"Ysnbcl Gmcida, "'Cinc pam 11i1los", m U11/1•t•r.mf, S de julio de 20111. p. 3. 
1
" E111re\'is1a realiwda ;1 Robcrt Roy el 11 de 110\'iembrc de 21102. 



4.2. La octava edición 

Con la proyección de los cortometrajes mexicanos de animación en plastilina Amistad polar 

(2002) y Vic1j11 al plc11111/C/ VulcwlfJ (2002), realizados por niños y niñas mexicanos en el taller 

<'uaclro por Cuaclm que imparte durante todo el año La Matatena. A.C.. arrancó la . 

conferencia de prensa de la octava edición del F11stil'Cll l11ternacio11ul d11 (.'i1111 parct Nilio.,· (. .. y 

no tan Nilios). 17 

Los organizadores e invitados especiales a esta muestra se dieron cita en la Cineteca 

Nacional y dieron los pormenores del evento. Por parte del consejo directivo de /.a Ma1ate11a 

estuvieron presentes Jaime Souza. Marina Stavenhagen y Liset Cotera; representando el área 

de difusión del IMCINE estuvo Eduardo Velázquez. Los invitados de honor fueron Gilberto 

Palmerin, representante cultural de la embajada de Quebec en México; y Danielle Tardill: 

secretaria técnica del Fé!stival !11111macio11al de Cine di! Rimonski, Canadá. 

El festival canadiense fue el invitado especial, produc10 de la organización no 

lucrativa Carm11s11I lmemalirmal du Film d11 Rimou.,·ki, fündada en 1983, que al igual que La 

Matatena organiza aclividades relacionadas con el cine para niños y jóvenes. principalmente 

el festival de cine en dicha provincia quebequense. La dinámica del festival de Rimouski es 

similar a la del l·é!stiml /11111mc1cio1111I d11 Ci111i pura Nilio.\· (. .. y 110 /C/11 Ni1io.\), es decir. las 

películas se presentan en versión original y se hace una traducción simultánea al francés con 

narradores profesionales. También. a lo largo del feslival canadiense se celebran diversas 

actividades como talleres de cine en escuelas, talleres de animación. exposiciones. lectura de 

guiones y encuentros entre profesionales del cine y representantes de otros festivales. 

La presencia de Danielle Tardiff, en representación del F11sti1·al lntemacional d11 Cine 

d11 Nimo11ski, ti.te relevante por tratarse de la visita de un observador extranjero con 

experiencia en la promoción del cinc para niños en otro pais. La intención era compartir 

impresiones entre la muestra infantil que se realiza en nuestro país y su similar en la provincia 

de Quebec, así como abrir la puerta a la posibilidad de trabajar conjuntamente con el Festival 

organizado por Liset Cotera. 

Por primera vez. en la programación del Festival se incluyó una categoría de 

cortometrajes realizados y producidos por dicha asociación entre agosto de 2000 y junio de 

'' Rcali"1da el X de ngoslo de 2002. 

75 



2002. Lo. anterio_r res~ot;de a unesfiierzo "titánicó". por ampliar la .cultura cinematográfica de 

los niños mexi_canos qué, lcjósde--las producciones estadounidenses, cuentan con esta única 

alternativa dentro de la cartelera comercial en todo el año. 

Para Liset Cotera, los talleres son un ejercicio de reflexión y apreciación 

cinematográfica entre los niños, quienes a mayor información, mayor capacidad de participar 

en la votación y comentarios de las películas que vean, no solamen.te durante el Festival. 

Asi, La Matatena ha creado el taller Fábrica dt! .1·11t!1ios con la intención de sensibilizar 

y acercar a las imágenes en movimiento a grupos de niños y niñas en diversas instituciones, 

asociaciones y delegaciones políticas del Distrito Federal. El taller se impartió en diciembre 

de 2001 en la colonia Cantera de la Piedra de la Delegación Tlalpan y en el Faro del Saber de 

la Delegación Miguel Hidalgo durante _abril y mayo de 2002. 

Por lo anterior, es importante destacar que a ocho años de Ja creación del Festival, La 

Matatena cuente con una videoteca de cortometrajes hechos por y para niños, cuyos títulos -

suman once hasta ahora y representan un significativo acervo dentro del cine infantil ·en 

nuestro país. 

Ahora bien. durante la reunión con la prensa. Liset Cotera manifestó -su 

agradecimiento a la Delegación de Quebec en México por su ininterrumpido apoyo durante 

los 8 años al Festival, aunque subrayó que con todo y los alcances del acto cinematográfi_co, 

hasta ahora los apoyos no son suficientes. Marina Stavenhagen agregó: 

No es un misterio la si111ació11 cco11ó111ica del país. pero no es prctcxlo pam negar apoyos y 

participación. L:t inicimiva del Fcs1ival es cucsln arriba año con mlo y sociedad Y orgm1izadorcs 

debemos procurar y co11scr\'ar cs1c csíucnm. 

En este tenor, un reportero de Televisión Azteca cuestionó el objetivo de esta 

conferencia de prensa. al preguntar si se trataba de p~esentar la muestra infantil o denunciar a 

los responsables de las carencias de la misma. a lo que Liset Cotera respondió: 

Se 1m1a de mm rcnlid;1d de l;1 cual tenemos que hablar. Durante todo el á11o se exhiben 

largometrajes a nivel couíúcinl. El Festival es mm opción más. de canictcr educativo y cul1tm1I. 

para el cinc inf:mtil que no cuenta con dis1rih11ció11 comercial. 

Lejos de buscar alabanzas o aplausos. sólo una vez al año se tiene la oportunidad de 

hablar frente a los medios de comunicación y solicitar su apoyo. respondió Jaime Souz¡1. 

Además aclaró que aun cuando los medios reconocen el esfuerzo que representa llevar a cabo 
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esta empresa aiio con aiio, los anunciantes "pican· y huyen" ·sin lograr co1istai1eia en la 

inversión. 

En cuanto a la importancia del Festival dentro del medio cinematográfico, la 

realizadora Guadalupe Sánchez destacó, desde su butaca, que se trata de uno de los pocos 

foros donde puede exhibir sus trabajos y conocer el de sus colegas de otros paises del mundo. 

Dentro de la recapitulación de los ocho aiios de historia de su proyecto, Liset Cotera 

subrayó que el Festival se encuentra entre los mejores del mundo en su categoría y que un par 

de niños integrantes del jurado infantil que surgió en la edición de 1999 había asistido como 

juez a otros festivales internacionales. Los niiios Osvaldo Landavcrde y Claudine Sandoval, 

egresados de la primera generación del jurado infantil, asistieron en esta calidad a las 

emisiones 2001 del Festil•a/ /11tematio11a/ de Cinema .le1111e l'uhlic de Laon, Francia; y del 

('arro11.»el /11ternatio11al du Film de Rimouskí, Canadá. 

4.2.1. l.11 ft1rt11lez11 escomlidll . 

La programación del Octavo Festivul l11temacio11al de Cine para Ni1io.1· (. .. y 110 tan Ni1io.1~ 

fue insuperable en cuanto a la variedad de sus contenidos. tanto en ficción como en 

animación. La tolerancia entre distintas razas y grupos sociales, la inmigración y el 

encuentro entre culturas diferentes en el exilio, y la forma corno los niiios perciben la guerra, 

füeron lo temas que predominaron en las cintas proyectadas durante esta edición. 

Cintas que apelan a la fraternidad füeron las ganadoras en la última edición del 

Festival, ambas de acción viva que curiosamente reflejan que los niiios " ... están dejando I~ 

caricatura y empezando a ver personajes de carne y hueso en sus historias. Los. problemas 

humanos son los mismos en todos lados." 1
" 

El mejor largometraje, de acuerdo con el jurado infantil, llre l.aforta/e;:a esc:rJ//dida 

(/.a fortere.1;1·e s11spe11d11e, Canadá, 2001 ), de Roger Cantin; porqu~· .''.,:;. nos. e,nseña que la 

guerra no es un juego". 

El premio al mejor cortometraje füe para /)esde qfi1era miramlo hacia ade11tro (Ale11.1· 

c/11sttir11te1¡(or. Noruega, :!OO 1 ). de Nina Grünfcld: en voz del jurado" .. : porque nos enseña a 

que una pequeña pelea no debe terminar con la amistad" 

111 Opiniún <le Arturo Arrcdon<lo en cntrc\'ista rcali:1ada el X etc mayo de 21102 

TESIS C6N-l 
FALLA DE~ 
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Igualmente, la embajada de Nomega rcciblócLprc1iiio par~~~ií~ Killi. rc~li~ado~ dci 

cortometraje El cerco de e.17ii11as (1iÍmehekke11, N~rueg~~ .~b01 {· g~n~d~rá d~ la méjor · 

dirección y la mejor historia porque " ... nos e1Íse~a ~uc '.1agu~rra nun~a tcrm·i~a. solamente 

duerme de vez en cuando". 

El jurado infantil estuvo integrado por José Luis Ahnaguer, . Gabriela Fcrnández, 

Gcrardo Lópcz, Bamch Martincz y Fcrnanda Villalmar. Llama la atención cómo· estos 

pequeños jueces rellcjaron en su prcmiación el impacto de los sucesos del 1 1 de septiembre 

de 2001 en la generación que representan, manifestando así su manera de entender la guerra. 

Alma 11eKra (Hlack .\'0111, Canadá, 2001). de Ma11ine Chartrand, ganó el premio a la 

mejor animación en cortometraje por la originalidad en su historia: la travesía de los pueblos 

negros a América del Norte a través de dibujos de muy peculiar trazo. 

Finalmente, los niños del jurado entregaron un reconocimiento especial a La Matatena, 

A.C., por organizar el Festival y todo lo que este "ofrece. El. premio fue recibido por Lisct 

Cotera, quien agradeció públicamente el trabajo de todo su equipo frente a una sala llena de 

papás, abuelos, niños y jóvenes curiosos de este cinc para niños. 

La ceremonia de clausura cerró con la proyección de la serie completa de 

cortometrajes de animación producidos por !.a lvlatate11a: Fútho/ primitivo (2000), 7hdo pam 

nada (200 1 ). ¿Era 1111a estrella? (2001 ), Otra historia de perros y gatos (2001 ). Una historia 

de pirata.1· y ca11íhales (2001 ). Came usada (200 J ). Amistad polar (2002), Víqje al pla11eta 

/ "11lca110 (2002), Vecinas (2002) y ¡;;¡secreto del c<?fre (2002), éste último elaborado con la 

técnica de cut-out durante el taller impartido por Jorge Valdés a la par de esta muestra. 
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4.3. Unn mirndn al mundo 

A principios de los 80. habia 1 O festivales de cinc para niños en el mundo, hoy en dia se 

celebran anualmente 107. El CIFEJ está constituido en un cuarenta por ciento por este tipo de 

festivales, entre ellos se cuenta el Fcstfra/ /111cr11acio11al úc Cine para Nilios (. .. )• 110 ·1a11. 

Ni1io.\). México es miembro desde 1993 y junto con las muestras celebradas· en· Argentina. 

Brasil. Colombia y Uruguay. constituye una de las pocas expresiones en· América Latina 

dedicadas al cine para niños. 19 

Por lo tanto. el Festival debe entenderse también dentro de'. un marco internacional. 

Paradójicamente. la globalización ha animado todos aquellos dis2~irsos· __ qlle reivindi~an la 

diversidad cultural; no en balde. año con año, se inérementa el. l1t'in1ei-() d~ mue¿tras· de cine 
··,·.· 

para niños. •·-:. :·:" · ·-.:· · 

Un paso importante para poner al alcance de los ~iñcis no~ólo productos distintos a los 

norteamericanos sino los propios nacionales, es prcit~~er:;~P~Y~~i;;":esiimÚI·~~ a Íra~és de 

incentivos públicos como privados la creatividad }ocal.·. E~; d ca~~;: por ~j~mp.lo. de 

Dinamarca. Suecia y Canadá. 

Dinamarca. considerada por muchos como el paraiso terrenal del cine para niños. 

asegura mínimo un 25 por ciento de las subvenciones que otorga el gobierno al cine para la 

producción de cintas para niños. Gracias a la existencia de este fondo, es posible garantizar 

una eficaz red de distribución. información, desarrollo de nuevos productos. vínculos 

estrechos entre las escuelas de cine y el mundo cinemático, programas de entrenamiento y 

festivales de cinc para niños. 

En Suecia ocurre algo similar y aquí se trabaja por construir puentes entre maestros. 

distribuidores y administradores de salas de cinc. Desde la creación de la serie Relatos para 

lodos del productor Rock Dcmers, Canadá se ha ganado un prestigio a escala nacional e 

internacional por sus materiales para niños. Sin embargo. en este caso, ha logrado desarrollar 

un sistema de coproducciones donde han participado 50 paises hasta la fecha. No es gratuito 

que el país con mayor presencia en el Fes1iva/ //l/er11acirmal ,¡,. <'ill<' para Nilio.\· ( ... y 110 tau 

N11im) sea precisamente Canadá. 

1
'' F't•.\'liwlf /11/t•rnacio11n/ ¡1m·a .ViiJos y .lch•c.•1tt•." en Mar de Phlla; /•i•xfi\•a/ llllt't'lltlí'irmnl de (•;ne para .\'Ulo.1o· y 

.lrin•w!.\' en Car1agc11a: l·i·.,·1n·a/ l11tc.•rnacio1111/ tlt• ('im! (calcgoria para 11illos). en Rio de Janciro: y /Jn·rrc1ne, 
Fest1l'f1l /111<•rnacfrmnl pora IViñn.,·y .Já,·1·m~.,. en Umguay. 
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En Canadá, el costo de un bol~to ele ciiié para w1niiio representá el 50 por ciento del 

costo del boleto de un adulto, lo q~é-~stiniulri l·a asi~tcñcia;dc los niño~ al cinc. M~didas de 

esta naturaleza pueden sérvir de ejemplo. pari<p~n~r- en marcha programas que incentiven la 

realización y exhibición de peliculas para·· riiilos · y ·· 1ejos de satanizar a la televisión. 

aprovecharla como una manera de difundir; promover y en buena medida salvaguardar la 

memoria cinematográfica.211 

En México se producen un número raquitico de peliculas dirigidas a los niños -no es 

un caso aislado en el mundo-. por lo que el Festival se compone del esfuerzo excepcional y 

aislado de países como los mencionados anteriormente y de los pocos realizadores mexicanos 

que han respondido directa o indirectamente con el objetivo de hacer peliculas nacionales con 

temáticas infantiles, pero además con suficiente calidad. 

A pesar de las dificultades financieras y logísticas que ha padecido el Festival en 

México, éste no opera dentro del vacio cultural, sino que forma parte de una corriente que 

supera las fronteras nacionales. Por eso, nos parece importante recuperar la opinión de Robert 

Roy, quien ha impulsado este tipo de muestras cinematográficas. 

Un fcs1ival se dcs:1rrolla con genlc que es npasimmda. licnc plenilud de ideas y cuando lú 

comparas fcsli\'ales inlemacionalcs. ad\'icrtes una di\'ersidad de experiencias. Las principales 

diferencias eslíln marcadas sobre lodo por el nspec10 económico. Una dificullad cardinal en 

México es la fhlra de apoyo conlinuo de los poderes financieros y cslo no significa 

nccesariamcnle del Eslado. El Festival /111er11nc1011n/ de < "ine pora Nillos (. .. y no tm1 Nmo.,·), 

necesita un padrino o madrina que crea que los nirlos lambién pueden 111~1durar adquiriendo 

cultura a tra\'és de los 111mcs. Esto no es cvidemc por si mismo. pero para una compañia 

millonariil. el apoyo fimmciero rcprcsc111aría 1<111 poco y estoy firmemente con\'encido que para 

nlgunos nillos de Mé.~ico cs10 significaría mucho para su dcsarrollo.~ 1 

Aunque encomiable desde cualquier punto de vista, el mayor reto que enfrenta el 

Festival es conseguir que los niños, cuyo universo audiovisual son las películas de la casa 

productora l>i.mey o de la reciente /Jremnll'orh, acepten otros contenidos, otros discursos, 

otras maneras de contar historias y otras estéticas. 

'" Dntos proporcionados por Roben Roy. '"Our childrcn. th<!ir righls'". C/f•EJ l.\'VO. número too, septiembre 
de 2001. p. 2. 
" E111rcviS1n rcnliwda el 2X de noviembre de 2002. 
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En los ocho años de historia del Festival, el número de películas se ha incrementado, 

la procedencia de, las cintas se ha diversilicado, el público ha aumentado, se ha experimen111do 

con distintos espacios de exhibición, se han propuest~ diversas actividades paralelas, pero el 

perlil, del espectador medio, sus gustos, sus prácticas' culturales., no cambian con la misma 

celeridad, 

Como hemos demostrado a lo largo del presente estudio, el Festiml /11tenwcio11"/ de 

Cine para Ni1ios (. .. y 110 tan Nilios) cumple con las aspiraciones del CIFEJ, es decir, brinda 

opciones a los niños que las grandes compañias de Hollywood no o~recen. Es evidente que el 

universo emotivo, cognitivo y estético de los niños no es único sino que varia dependiendo de 

su historia particular y los elementos formativos proporcionados por la familia, la escuela, la 

religión, etcétera. 

"Entre otras cosas, cuando hablamos de pensamiento debemos referimos a ia 

·orientación en el mundo': capacidad que de hecho es fundamental para que se pueda pensar. 

Es la capacidad de encontrar nuestro camino en el mundo. [ ... ] los niños vienen a este mundo 

estructurados para una tarea, la de adaptarse a su ambiente,..22 

Así, no obstante el papel predominante de la televisión en la práctica social de los 

niños. el cine sigue siendo un espacio alrededor del cual se destina buena parte del tiempo 

libre. Gracias a las películas exhibidas en festivales como el mexicano, los niños pueden 

aprender cómo resolver problemas sin recurrir a la violencia y pueden ser conscientes de que 

existen diversas formas de sobrevivir a un conflicto, La televisión no tiene aún el monopolio 

sobre este tipo de respuestas. 

Sin embargo, el Festival en México está restringido al universo de las ofertas 

culturales, lo cual significa que la difusión ocupe las planas de los suplementos de cultura de 

los diarios, de los canales de televisión con este mismo perfil. y no ·ci~· la~, plai;as ,, dé 
espectáculos o en los programas de entretenimiento que garantizaría que un grupo Ínt¡cho m_ás 

diverso tuviera conocimiento de estas cintas. 

Para alcanzar la atención de otros públicos es necesario desprenderse 'de la· etiqueta 

cultural, sin que ello signifique sacrificar la razón de ser del Festival, es decir: 

:::.: K;u-1 R. Popper ... Una 1>:llcntc para producir televisión", en K. Popper y J. Condry. /~" tel<•\ 1i.\"iú11 "-"mala 
m11e.\lrr1. p. -IX. 
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Eslo se relnciona con roda l;:1 problem:ilica de Ja c11ll11m de 111;:1s;as. que ha democnui:1.ado la 

audiencia y populari;1.ado las temñlietts. mupliando ind11dablemc111e los cenlros de imcrés del 

hombre actual. pero que e.ca:i clitizando cad<1 vc.1. m:is. npa11m1do c;:1da \'C/. 111;"1s. las soluciones. 

los mélodos pam es1ns soluciones y las variadas expresiones que logran lrasuruar. para un 

circulo reducido. la sofocnda co111plejidad del proceso . .!.l 

Otro punto de discusión sobre actos culturales como el representado por el Festival, se 

refiere a los criterios de selección. Durante sus ocho ediciones, los organizadores han insistido 

que la programación se integra por filmes de calidad y no comerciales. Por supuesto, esta 

posición supone un criterio de valor acerca de lo que se puede considerar más apto para el 

desarrollo del niño. Robert Roy afirma que las películas aptas para niños dependen tanto de la 

edad del público como de la historia misma. aunque para él es todavía más importante esta 

última: 

L.1 primera calid:1d de un filme proviene del i111crés que suscirn su bien cscrila hislorin. Sin 

embargo. productores. directores. cscrilorcs. deben estar conscientes siempre de la evolución 

psicológica del cspcc1ador y de la e\·olución de su desarrollo i111elcc111al (conoci111ie1110 de 

palabms. conceptos. etcétera). Debe estar conscienlc wmbién de las emociones de los nillos. sus 

sentimientos acerca de l;.1s cosas y otros seres. semi h111rn111os. aninmles. etcétera . .!·• 

En entrevista dirigida exclusivamente a nuestro estudio, Roy comienza por aclarar que 

el cinc infantil: 

1 ... j 110 es un filme sobre los nillos sino uno que licue una buena his1oria. que respcla las edades 

de los ni11os. Esto e.\\plica por qué en los programas de mano de 1111 fcsli\'al. los organizadores 

advierten el gmpo de edad más cercauo al espirilu de la cinla. Algunas películas son 

significmh·as para nir1os muy pcque11os. enfocadas sobre su propio desarrollo. su realidad 

social. el dcscubrimicmo del mundo que les rodea. y. eventualmente para nirlos mayores. por 

ejemplo. sobre temas soci:tlcs. Pero los nir1os \'illl creciendo y los filmes dirigidos a ellos 

pueden ser co1ncdi:1s. drn111as. c11c111os. doc11111cn1alcs. ;:111i111¡1ció11. clcélera. 

El propio Roy prefiere la categoría "cine para niños" en lugar de "cine infantil" porque 

la primera, a su juicio. toma en consideración la evolución psicológica de los niños de 

diferentes edades a los que nos referimos en el primer capitulo. 

" Aricl Dorfman )' Ann:md Mancl:in. op. cit .. p. 20. 
!·

1 Entrc\'ista rcali1.;icl;1 el 2H de 110\'iembrc de 2002. 
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Por lo mismo; este tii10 de cinc no puede equipararse ~n sc;;tido estricto ·a .otro· género 

cinematográfico ya que, como seiiala Rock Demers, 'cineasta canadiense, es determinante la 

edad de público al. que se dirige: 

No hay suncic111cs indi\'iduos in\'olucrndos en dcsarroll;1r 1;1 ima~inación de losjó\'cncs de una 

manera corrccla. Quiero ayudar a los nitlos .a dejar su nillc/. y n ~nlmr a una edad ndulla con 

cienos vnlorcs. Esta es In cdnd en que ellos constmir:ín cslos \•nlorcs y los llc\'ar.in con ellos por 

el rcslo de sus \'idas.:?' 

Actualmente, buena parte de las nuevas generaciones de niiios tienen su primer 

contacto con el cinc no a través de una sala de exhibición sino de las películas proyectadas en 

la televisión o. en mucho mayor medida, a través de formas de soporte electrónico (video o 

DVDJ. En el universo de los medios audiovisuales, existe un intercambio permanente entre la 

imagen cinematográfica y la imagen electrónica. a tal punto que es posible afirmar que 

vivimos el surgimiento de un nuevo tipo de lenguaje tal como ocurrió a finales del siglo XIX 

con el advenimiento del cinematógrafo de los hermanos Lumiére. que después de una fase de 

experimentación logró consolidarse. 

Lo que queremos destacar es la forma en cómo la televisión no es ya la cara opuesta 

del cinc sino un circuito de difusión fundamental de la propia imagen cinematográfica. 

No en balde, una buena cantidad de la producción exhibida en los festivales de cine 

para niiios, incluyendo el caso de México, integran en sus programas materiales realizados en 

formato de cine, pese a que su distribución se dirija al mercado televisivo antes que al 

cinematográfico. 

La propia televisión funciona desde hace tiempo como una compañía productora de 

peliculas, que exhibe tanto en sus canales como en los festivales cinematográficos. Es el caso 

de algunas producciones provenientes de los paises nórdicos, Canadá y, en nuestro pais, la 

serie Camino a ca.w1 y H/ diiún de Va/c111i11a de Canal Once. 

Como explica John Condry: 

Ln televisión no cs1:t dcslinada a dcsnparcccr ni lmnpoco es mu~ probable que cambie hasta el 

punto de \'Ol\'crsc 1111 medio ra.1.onablcmc111c accp1ablc para In socialización de los nillos. Es1us 

realidades son aceptadas. Pode1nos 1110dificar los co11tc11idos. 111\!jorar la calidad de los progrn11ms 

a disposición de los 11i1los. pero In exigencia m:is imporlmllc es inducir a los nitlos a utilizar Ja 

"Gemid Pratlcy. "Tales foral!". en Varicry lnbrcrnational Film Guidc. l'Nt. 



televisión como fucnlc de información so-bre cl_ lmmdo. Pl.!ro si insislimos con nucslro.S:~li}os _en 

que vean menos 1cle\'isión. debemos ofrecerles otms idea~ sobre cómo pas:tr el tiémpo. Los_~1i1lós 

tienen necesidad de conocerse a si 1nismos 1a1110 cúanlo licuen necesidad de conocer el inundo. o 

sea mediante la inlcrncción real entrn seres humanos. Los niílos ncccsitim 1m\s expcricnciil y 

111e11os 1clcvisió11. ~,. 

Justamente este ha sido el propósito del Festil;al 11//111'11ác:i~1~al de 'di1111parit Nilios (. .. 

y 110 tan Nilios), que en sus últimas ediciones ha. organi~d~; a~tívld~des paralelas a la 

exhibición de las películas: talleres de animación, ju'rados' i~f~~til~s. ;bu~ón' de comenÍarios, 

encuentros con cineastas . 

. Ro?ert Roy destaca este último punto en un articulo publicado en septiembre de 2001: 

Yo siempre recuerdo el mome~llo cuando. en el /fe,,·Jival l111ernaclonal de Cine para Niifos en 

,\léxico. el director Carlos Salces subió al escenario trns la proyección de su conometrnje. /!n el 

espejo del ch!lo. Él invitó n que los nii1os se sentar.in en el piso. quienes clocuen1cmen1c 

expresaron cuán impresionados se hablan sentido por un conomctraje que contaba una historia 

mexicana. en un escenario mexicano. en lengtm cspmlola. con neto res mexicanos ... ¡ Ern una 

absoluta delicia para ellos verse reflejados en la pantalla grnndel Unas pocas semanas después. 

Carlos Salces ganó el premio al mejor cortomctmjc en el Festival Internacional de Cinc de 

Montrcnl. ¡Un Cxito nacional. 1111 éxito i111ernacional! ¡,Alguien ha visto este filme en una s;1la 

cmncrcial?:7 

Quizá por eso hay directores que prefieren no calificar sus obras dentro de este género 

a pesar que éstas encuentran un mercado natural en los feslivales de cine para niños. Es el 

caso de Dominique Jonard. cineasta francés avecindado en México, cuyo singular trabajo 

parte de la recuperación de dibujos hechos por niños de comunidades indígenas a quienes él 

da forma cinematográfica. Jonard afirma: 

Esloy explorando la mano de obm infan1il porqne sé qne no puedo hacer lo qne ellos dibujan: 

caras simpáticas. 1cx1Uras. frescura: mi trabajo cS con nirlos. no pam nhlos. Al momento en que 

los nillos se dan cuc111a de su poder creali\'O les da un orgullo enorme: y:i cuando \·en películas 

en telc\'isión o cinc no les toman el pelo. Siempre hay un regreso de su autoestima. dcmostrnr 

que tienes los elementos de crear. sobre todo cuando he trabajado con nillos marginados. 

Sin embargo. aclara. 

='• John Condry. ··Ladrona de tiempo. criada infiel ... en K. Popper y J. Condry. l .. a 1e/e11isiú11 es mala mt1t!slra. 
l'. 95. 
- Roben Roy. /hit! .. 



Trabajo con niilos pcr~ C1 '~~tilla-do ;¡~ siemp~e es pum ellos; co;1 los niilo's 1e11go la posibilidad 

de producir :1·b~1jo co~~ci nlg·~·co!1 m.ucho v;ilor~ No me in1ércsn CI mundo.infü¡llil.- ob\'i:u11cn1c se 

da. pero nO es I~ 1lrimordial..·P~1r.~- mÍ ·1a·i¡npor1ai·1.1c es el \'Hlor de·¡ rc~ultndo. no importa si es pam 

ni11os o parn_adulfos.:ic 

En conclusión, independientemente de las distintas visiones de los directores sobre su. 

propio trabajo dirigido a niños y de los problemas que ellos enfrentan para la difusión de sus 

cintas. festivales como el que tiene lugar en México topan con obstáculos más apremiantes. 

El primero de ellos. que no es exclusivo de nuestro país. consiste en incorporarse a la 

oferta de productos audiovisuales dominada por la industria hollywoodense. Pierre-Henri 

Deleau. delegado general del Festiva/ /11ter11ac:imwl de /'roxram<1s Audiovi.ma/es, afirma que 

los estadounidenses han monopolizado la imaginación de los jóvenes de 14 a 25 años. 

Otros califican este hecho de "terrorismo cultural". "En nuestros paises democráticos 

-afirma Roy- no podemos y no queremos impedir la presencia del cine nacional de cualquier 

país extranjero. incluyendo el de Estados Unidos. pero nosotros debemos actuar para evitar 

que cualquier nación ocupe todo el espacio cinematográfico. Como todos los ciudadanos. los 

niños tienen derecho a una variedad de voces y de fuentes de información. en las películas. en 

la televisión o en Internet. Con la globalización, la capacidad jurídica de los paises para 

preservar sus culturas o dar espacio a la diversidad cultural, está cada vez más en la mesa de 

discusión. " 29 

"E111rcvisla rcali7'1<la el 21 de oc1ub1c de 20112. 
'" Robcrl Roy . .. 011r childrcn. tlt1•ir riglns". < '/F/~l J;\'NJ. uilmcro 1110. scp1ic111hrc de 200 l. p. 2. 



CONCLUSIONES 

"Un fostival asume un papel central en proveer una ventana a la cultura de un país (lo que da 

raíces a los niños) y una ventana hacia el mundo (lo que da alas a los niños)''. 1 La prioridad 

del Festival ele Cine para Nilios (. .. y no tan Nilios) es proyectar una selecciÓri'de películas de 

calidad y reciente manufactura provenientes de todo el mundo q~e rnsp~~'da~ ~l··~o.niexto 
.temático de los pequeños espectadores. 

De igual manera, el festival busca impartir los valores éticos yprActicos del f~nó~en~ . \ . . ·.· 
cinematográfico en lo que al cine para niños se refiere, alentando al pÍJblíco a conocer a los 

creadores de este género. 

El presente trabajo da testimonio de un fenómeno comunicativo, que lejos de concluir; 

está en plena madurez y en vías de consolidarse. No obstante, la falta de apoyos y la lentitud 

en el cambio de los hábitos culturales de los niños colocan al Festival en la cuerda de un 

equilibrista. 

Queda mucho por indagar acerca de los fenómenos culturales que se relacionan con el 

imaginario infantil, esta tesis contribuye a la reflexión en este campo, constituyendo un 

referente único en cuanto a los alcances y limites de un acontecimiento como el Festival ele 

Cine para Nillos (. .. y no tan Nilios). 

Con respecto a los alcances, es patente que el ·Festival ha buscado instnrmentar 

modelos de interacción que permitan a los niños socializar. sus propias experiencias como 

espectadores cinematográficos, ya sea a través de los talleres paralelos a la muestra, de la 

participación en el jurado infantil, de intercambios directos con cineastas, tanto en la 

concepción de un film -como es el caso de Dominique Jonard-, como en la recepción del 

mismo -es el caso de Carlos Salces. 

Por otro lado, el Festival ha servido de estímulo para que los creadores nacionales 

presenten sus trabajos en un foro privilegiado. Así, 'de ningún largometraje presentado por 

1 Robcrl Roy. ··our childrcu. 1hcir rights ... 1·11-1:.1 tNNl. l11fo # 100, scpiicmbrc de 211111, p. 2. 
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México durante los primeros siete años del Festival, en lá úliiriía -p~r1Crltiiná ~dición tüvo- luga( . - - -. . - - -~ .... - -- -

la premiere de dos filmes nacionales. Respecto a los corton'ietrajes. dé tres prés¿rlfaclos ·por 
México en 1995. en 2002 se exhibieron 16. . ·, ~--- :._. ·. <, "_,_--.. -:· ·, 

El Festival ha tenido capacidad de convocatoria y ha desarrollado·r~l~C:io~es ~orí 
organismos a escala internacional, sobre todo con CIFEJ, del que es miembro,'p~~o· ian1.bién • 

con televisoras nacionales (Canal Once TV y Canal 22), que han exhibido ~us préid~~éiones 
''e•; •t'~ 

en el marco de este lbro cinematográlico para niños. • ·· :· ·•. 

En cuanto a las limitaciones, los organizadores han insistido en la· f~I~~; ;f"e· apoyos: 

financieros que permitan una mayor cobertura del Festival. Sin emba.rgo;'"ju~to a' las 
. ,·,,·_,. 

dificultades de carácter económico, el Festival ha perseverado en una identidad que lo coloca 

··como parte de los productos c:_ulturales, lo que impide de entrada la é~nq~ist·a de -~Írblicos 
. ~.t''. - . " 

distintos o más amplios. 

En palabras de la directora del Festival, Liset Cotera, los retos del mismo son poder 

otorgar el premio de CIFEJ y conseguir que los distribuidores adviertan. qUe hay un público 

ávido y que los materiales exhibidos pueden tener distribución comercial. 2 

Las actividades de un organismo como el CIFEJ, pueden dar pauta a extender 

investigaciones en el campo que señalamos, dado que se trata de una red de especialistas y 

organizaciones extendida en 60 países cuya declaración de principios señala que el CIFEJ 

"cree en el poder y el potencial de los medios audiovisuales para enriquecer las vidas de los 

niños y además está dedicado a generar un ambiente respetuoso de la dignidad y los derechos 

de éstos alrededor del mundo, que se manifieste a través de los medios de comunicación".' 

Como adultos, sea padres de familia, educadores. pedagogos y, sobretodo. 

comunicólogos, debemos reconocer la importancia de los medios audiovisuales en la 

construcción de la identidad de los niños. asi como en su comportamiento social y en su 

reconocimiento como ciudadanos de un pais. 

Parafraseando a Fidel Castro, presidente de Cuba, en muchos casos. los niños 

mexicanos conocen más a los personajes de Walt Disney que a sus hcroes nacionales, lo que 

significa que no ven reflejada su realidad en la pantalla. La consecuencia inmediata es que en 

su vida adulta. no asistan a otro tipo de cinematografia que no sea la estadounidense 

' Enlrc\"lsla rcali,,1da el IO de oclubrc de 2llll2. 
'lnfmmación ol.Jlcnida por medio de In p;igina dcclrónica wwu·.c~fcj.com 
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·. ,. ··:::' .. '-. . · .. ·.:·.,.', 
Se requiere. entonces, un cambio de fondo en la forma 'y concepción del cine para 

niños, empezando por integrar la educación audiovisual ~n el curri~ulum de las carreras de 

cinc, comunicación, pedagogía y afines. 

Un segundo paso seria trabajar en una definición más rigurosa, menos vaga, de lo que 

es el cine para niños, sus contenidos y consecuencias. a partir del consenso -que no existe 

ahora- entre televisaras, cineastas, distribuidores, exhibidores, educado~es y padres de familia 

-sin dejar de lado la opinión de los niños mediante un consejo infantil para la radio, el cinc y 

la televisión. Esto no seria solamente una tarea de democratización de los medios, sino 

también una contribución al debate teórico, en el que las Ciencias de la Comunicación tienen 

mucho que aportar. 

Lo anterior puede ser posible a través de foros de discusión, que encuentran sus 

primeros antecedentes en la Muestra b11em<1ci,,11a/ de Te/e1•isiá11 de Calidad para Niiios 

2002, organizada por Once Niños, de Once TV; y en el primer y segundo coloquio Lo.\· 11iii,,s 

y /,,s medios (2002 y 2003 ). organizado por la Dirección General de Televisión· Ed~caiiva a . 
. . '· ' 

través del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa de la Sec;etaria de EdÚ~~ción 
Publica. 

Las nuevas propuestas no deben comprometer la existencia ni la continuidad' de 

proyectos como el Festival. que desde sus inicios ha involucrado tanto a la iniciativa privada 

como a las instituciones publicas en incrementar e incentivar la educación audiovisual de los 

niños en México. De lo contrario, estaríamos hablando de una empresa suicida. 

"El destino del cinc y de su lenguaje es el siguiente: encaminar al espectador hacia una 

dimensión estética y cultural de la que no podrá volver tal y como era antes.''4 

11\1ario Gcnnari. op. cit .• p. 2118. 
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ANEXO l. lklnción por mio y por país del número de largomelrajes y cortometrajes 
11resentados en el Fe.,·th•11/ /11tenwcim11tl tle Ci11e ¡mru Niiio.< (. .. y 110 11111 /\'ilio.~) 

Largomelrajes 1995 l'l96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Toral , .. 2" J" 4" 5" 6" 7" S" 
Alemania 1 1 2 ~ 1 

Australia ---- --1--1 Argentina 
Béll(ica 
Bolivia 
Brasil 
Bulgaria r 

Canada 2 2 --+---,-----+----- 2 ---¡-¡---1 
,_c=·-"~i"~ª~--- _ >------___ -----+--~--1-----1---+---·1-- -+--1--
Croacia 
Cuba 

,_D_iJ_ia_1_n._a_rc_a ____ .__! ____ 
1 
____ +----+------ -------= ~~ ---------~-

Estados Unidos - ---- -- -----+----t----1-·-c--·- --·--t----j-·-- --+----
Estonin 
i-------~-~--------r---+-----t-----;>------+-----+------+---'--
Finlandia 
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Cortometrajes 

Alemania 
Australia 
ArJ?.cntinn 
Béluica 
Bolivia 
Brasil 
Buh~aria 

Canadá 

1995 
I" 

J<)96 
2" 

7 

1997 
J" 

1998 
4" 

l) 

1999 
5" 

2000 
6". 

2001 
7" 

2002 Toral 
8" 

4 

7 7 

JO 38 
China 
r-='-"-'"'------+-·-·------~ ~1----1-----+---+-~---j~---+--,..---l 
Croacia 
Cuba 8 

2 
._D_i1_1a_1_11_a_rc-'a ____ ,_ __ ___, ____ ~~2~--t----___!____---r------+-~'--1-----1-~--l 

Estados Unidos 2 
~=="-'==c.....-1------

Estonia 2 
11 
JO 
2 
2 

F111land1a X 
rr;oc;a--~-- ------ ---·------ --~- ~----= __ j_·~l--t-~2-~-+-~~~ Gran Brctafia .! 
l-G~.~~~-c~ia.c.....-"-"-"'---l---·-i------

Holanda 1 1 1 

3 

- ~--
tci~~·~~-::-:l~a-----r------=~ ~-------•---~~~-, -}--< -----t-----+----t 

Islandia _____ ,....._ _ __ ______ _ _ _ -----+----+----i 
Japón 
México J 1 2 (> 1 .¡ .¡ 16 36 

3 13 
2 

Noruega ---- ~-.-- -2--<>-----+---_-j>----+--4---1 
,_P_o_l_o_n~ia~----+----+ _____ f--. ·-¡--..c..--r-.,-1---j----+--=---1 

2 
:~~~;,~,~~ª Checa . --'"-=---- _ -·-- _______ =f=~,...--r--1 --1----+--=---1 
¡~~.;------- ------1··- ------- --- ------ -j- 2 2 
1 Yul\oslavia 1 --+----<----<---·-+--¡----<--l--+----1-----< 

42 171 l!_QT A L 11 1 7 -->- 20 17 l_:l_· __ ~l_l_:\ __ ~_4-'6--'--~--'---'~--' 
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-ANEXO 2. Programación oficial (1995-2002) 

Jer Fe.\1Í••ul Jltter111witJ11t1/ 1lt! Ci11f! I""" Nil1o.o; (. •• J• no 11111 Nillt1!11'} 
/Jt!I H 11/ J.t 1/e t1J:tJ.\1tJ de 1995 

Cuando cs1;\s en la noche a solas. creo que siempre piensas en muchas cosas. ci~rrns los ojos ... y le imaginas 

miles de f:uunsias que pasan como grandes imágenes cu lu mente. ¡,Y sabes una cosa ... '! cuando vas al cinc le · 

sucede lo mismo. cst;is en Ja obscuridad y puedes ver cómo los personajes que nparcccn en la panlalla se dirigen 

01 li y te invi1a11 a que conozc;1s 11111clms cosas sobre ellos. vi\·cncias. costu111brcs. ju~gos, suc11os en fin. 

Ahora licncs la posibilidad de poder imaginarte ésrns y airas cosas más en este ler FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE PARA NIÑOS ( ••. y No tan Niños) y, ¡,s:1hcs que'? las mismas películas que lÍI 

veas aqui en la Sala JosC Revueltas de la Filmoteca de la UNAM y en l:i Cinc1cca Nacional. tambiCn las ver.in 

Jos niilos umguayos. brasile1los. colombianos. argenlinos y cubanos. pues se cst:í lk\'ando a cabo loda una Gira 

ltineranlc de Cinc Infantil que organi1.a el CIFEJ (Centro Irucnmcional de Filmes para Nii1os y Adol~c111cs) 

con sede en Montrcal. Canad:í. y desde all:í están cn\'iando las películas para que \'iajcn a América Latina y tÍI y 

muchos otros nirlos las puedan ver. En Mé.xico podrás ,·er éstas películas gr.1cias al apoyo de la Cine1cca 

Nacional. Fihnoleca de la UNAM. el IMCINE. la Fundación Carmen Toscm10 y el UNICEF. 

Déjame decirte que \'cr;:ís en cs1e Fcslival películas de Canad;i, Bmsil. Dinamarca. Noruega. Cuba. 

Argentina-Alemania y Mésico. 

No nos vayas a dejar planl.ados. te in\'itamos a esta gmn avcruurn. Nos encantaría conocer tu opinión al 

linali1.ar la proyección a la que li1 asistas. 

En este programa <1ucrcmos dt1rtc la iníonnación necesaria para que sepas quién dirigió la pcliculn. 

quien escribió la hisloria. conozcas la duración, también que sepas el nombre comp~cto de las pcliculas y 

bueno .. los datos nuis i111ponantes. 

Ojal;i te di\'icrrns mucho en este Fcsth'al de Cinc. que lo hicimos pcnsou~do·~n ti. 

Lisét Cotera. 

Coordinadora del Festival y miembro del CIFEJ. 

Mésico, D.F .• agos10 de 1995. 



LAHGOMETRAJES 

Kflllt! )'!tu· A11ge/e.'í 
(Noruega, 1993) 

A los seis mlos Kallc pierde a su padre en un uccidc111c y cstú convencido de que su papá se cncucnlm 
arriba en las nubes cmuando y que regresará cuando lcnninc el vcmno. Kallc cspcm impacicnlc y 
emocionado. Una mafüma de verano. Kallc cncucntm n un ángel confundido y melancólico que intenta 
simplemente entregarle un mcns:tjc de parte de su pap:i. 

Director: Ole Bjorn Sal\'esen. 
Producción: Egil Odegarm. Oslo Film y Anders Birkeland. Mckano Film. 
Forma10: 35 mm. 
Duración: 9Smin. 
Ficción/Versión original non1cga con subtitulas en inglés y doblada en vivo al cspallol. 

El fi111tt1smu tle Jasper 
(Diuanmrc.1. 1992) 

Jaspcr es un nillo de 11 mlos~ su amigo Aarón. el cscéntrico y viejo pescador. acaba de 11'10rir y dos de 
sus posesiones más preciadas le quedan a Jasper: un gato vagabundo llamado Prust y un misterioso y 
antiguo closet en donde Jasper \'C a una figum fa111nsmagórica y sonricnle a la luz de la luna. ;,será un 
visitante de la tierra de lo desconocido o solamente un sue1lo'! 

Director: Brita Wiclopolska. 
Fommto: 35 mm. 
Duración: 75 min. 
Ficción/Versión original en danés. con sublilulos en inglés y doblada en vivo al espmlol. 

Érll.\'f! unu l't."Z: 

(Bmsil. 1994) 

Princesas hechizadas. castillos cmbmjados ." héroes que pelean en una tierm de füntasfa. En una s.ítim 
de cue1110 de hadas llena de magi;i y efec1os especiales. tres adolescentes vnn cu busca de aventuras y 
encamn el peligro en el fantüstico reino de las hadas. 

Director: Arturo Uranga. 
Guión: Arturo Urnnga. 
Producción: Anuro Urnnga Prods. Cinematográfic.1s y Sky Light. 
Formato: 35 mm. 
Duración: IOO min. 
Ficción/Versión original en portugués y doblada en vivo al cspailol. 

Amigmnio 
(Argcntina-Alcmauia. 1995) 

Es la historia de un joven padre y su l1ijo de ocho mlos. quienes escapan de In díc1:1durn militar argentina 
a diferen1es países latinoamcricnnos. 

Director: Jcaniuc Mccmpícl. Alcidcs Chicsa. 
Producción: Chclko Producciones SRL. 
Formato: 35 111111. 

Durnción: 114 min. 
Ficción/Versión original en csparlol. 



ftl11tmmh•m 
(Canadá, l '.1'.IJ) 

Como regalo de cumplemlos, Olivier hereda el fluuasma de un mlián del siglo XVII qne le solicita su 
ayuda. Olivier que es un 11il10 muy distmido encuCntm c)ue sti vida se complica· aún·nu\s cuando los 
fünlasnms de tres pimlas intervienen en la U\'entum. 1 , 

Director: Rogcr Cantin. 
Producción: Le Film Vision 4 lnc./Clmode Bonin. 
Formato: 35 mm. 
Dnmción: ION min. 
Ficción/Versión original en írnncés y doblada en vivo al espmlol. 

CORTOMETRAJES 

El tlrhal tle 111 nuÍ.\'ÍL'll 
(México. l 994) 

La nhla Chelo y su gallina Josefina reciben del violinista 1mís antiguo de la licrm el secreto de la 
música. 

Dircclor: Sabina Berman/lsabelle Tardan. 
Producción: Pablo Baksht Segovia. 
l '.1'.14 (Ficción) Color. 
Fotogmfia: Claudia Rocha. 
Formato: 35 mm. 
Duración: 15 min. 

,-A¡:t1t1.'i L'Oll el hola.\·! 
(México. 199J-l'.1'.14) 

Canul. un nillo Maniata. sale a pescar y a cazar iguanas y en la noche busca huevos de tonuga en la 
playa. Pero. por ahl. merodean "el Bolas". el ladrón del pueblo y los mililarcs. La vida no es f.ícil pam 
Canul y menos para las tonugas. 

Director: Dominic¡ue Jonard. 
Producció11: Don1inique Jonard. 
Guión: Niolos de la playa Mamala. (Animación) Color. 
Forma10: 16 111111. 

Duración: IO min. 

RurcJnmri, pie li¡:erlJ 
(México. 1994) 

Yn no h:1y nmiz. Es necesario bailar Yumare para que \'engan las lluvias. Los dioses escuchan las 
plegarias y después de la cosecha es tiempo de jugar a la bola tarahumara. 

Dircclor: Dominiqnc Jonard. 
Producción: Dominiq11c Jonard. 
Guión: Ni1los de In sierra Tarnhunmra. (Animación) Color. 
Formalo: 35 mm. 
Duración: 10 min. 

9.l 



Ahorf¡.:e11es 
(Cuba. 1986) 

Unos hombres llegan a una aldea donde son enseñados a scmbrnr. hacer vasijas y constmir redes de 
pesca, conocimicnlos <1ue incorpor.111 a su cullurn al regresar a su licrm~ 

Premios: Seleccionado entre Jos filmes de aninmci6n rm\s Significativos del año. Selección anual de la 
Critica. L;1 Mabaua. l 987. 
Dircclor: Modcs10 Garcla. 
Es111dios y Distribución: ICAIC. 
Duración: 6'50" 

¡Vfrt1 Pt1pi! 
(Cuba. 1988) 

Un nil1o descubre la importancia del trabajo por sencillo que éste sea. 

Premios: Segundo Premio Contl (Animación); IV Fcsti\'al Internacional del Nuevo Cinc 
Latinoamericano. La Habana. 1982. · 
Seleccionado cutre los dibujos animados más signilicalivos del a1lo. Selección Anual de la Critica, L;1 
Habana. 1983. 
Director: Juan Padrón. 
Estudios y Distribución: ICAIC. 
Dumción: 5 'J4" 

Elpi11itJ Vil/1/t!.tt t1t11c11 Jutía /Ju/ce. 
(Cuba. 1989) 

Elpidio Valdés y su tropa atacan el poblado de Julia Dulce ayudados por expedicionarios 
internacionalistas que han traido municiones y colabomn como ar1illeros. 

Premios: Seleccionado entre los mejores dibujos animados de la serie de Elpidio Valdés estrenados en 
1989. Selección anual de la critica. La Habana. 1989. 
Director; Juan Padrón. 
Duración: X-47'" 

Q11elt.11lc:1i11tl 
(Cuba. 1993) 

El mito azteca de Quctzalcóall o serpiente emplumada constituye uno de los misterios más sugestivos 
de la cullura mesoamericana. Se trata de un hombre blanco y barbado que llegó por el Orienle y 
contribuyó a ci\'ilizar Tula y Cholula. permaneciendo muchos mlos en estas lierms. 
Enírcnlando a saccrdolcs de otros cultos. se fue hasta la orilla del mar y. después de profe1i:1 . .ar la llegada 
de olros hombres blancos y barbados a reconquistar el poder. se cJe,·ó al ciclo pam formar el lucero de 
la mailana. 

Director: Jorge Valdés. 
Duración: M".l:l'" 



/Jrihe/e111tt/11 
(Cuba. l<JX<J) 

Las relaciones padre-hijo se rcprcscnwn por In historia de un nhlo obsesionado con su pelo1a. lo que le 
provoca un sinnú111ero de problemas~ incomprc11sioncs. 

Director: Mario Gnrcia Mon1es. 
Es1udios: Esludios de pcllculas de aninmción 
Dis1ribución: ICAIC. 
Duración: 7'J7"" 

El peq11e1iu plflllt!la pertlitla 
(Cuha, 1990) 

Un cosmona111a llega a un pcque1lo planeln perdido del que no puede regresar. Sus lamentos son 
escuchados en la licrra y lodos trnlarán de aliviar su soledad ... Sólo una co~1 lrnnquili1..ará su alma: el 
amor de una mujer. 

Premios: L'l Mano de Bronce al mejor dibujo animado. Festivnl Latino de Nueva York. E.U .• 1990. 
Premio de la critica al mejor dibujo animado. Producido en el arlo de 1990. La Habana. 
Director: Mario Garcia Montes. 
Duración: 6'M" 

U11t1 le1•e1ttlfl t1nwrkt11111 
(Cuba. 

0

19!1~) 

Al principio del mundo surge una avecilla fcn y ex1mñn que al quejarse le rue concedido el ser una 
ave pcrfcctn. Ella. vanidosmncnle. rechazó el don de la sabidurfa y esto le costó la vidn y puso en 
¡>eligro al resto de las H\'CS. 

Premios: Premio de dirección a Mario Rivas. Premio de animación a Adalbcno Henu1111dez en el 
segundo Feslil'al Nacional, UNEAC de Cinc, Radio\' Televisión, La lfabana. l<Jll5. 
Dircc1or: Mario Rivns. · 
Dnmción: 9'.J-t ·· 

El pmm tle Yt1hehiri 
(Cuba, l<Jll7) 

El film presenta el tema de la amistad y la protección de la füuna. Hace un llamado simbólico a luchar 
en contra de un prepotente in\'asor. 

Premio: Primer premio Coral. IX Festival lnternacimml de Nuevo Cinc Lalinoamericano. La Habana. 
19X7. 
Dircc1or: Tulio Raggi. 
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i• Fe.'iffr11/ /11teF1111cim111/ 1/e Ci11e p11r11 NÍl1t1.'i (. •• J' "" 11111 Nit1tl.'i) 
J)e/ /.l 11/ /H 1/e 11g11.vt111/e 1996. 

llislorias muy comunes ... tmvesurns, aventuras. coslmnbres y sentimientos muy par1icularcs de los niños ... es lo 

que podn\s ver 11uevamc111e en este Segundo Fcstknl lntcrnacinnal tic Cinc 1u1ra Niños:( ••• y no tan Niños). 

Si abres esta ventana ... lo más seguro es que quiems abrir In siguiente y luego otra rm\s. lo que 1c 

permitinl descubrir en seis días otros paises y nuevas hislorias rcali1.adas co~ niitos y para niilos de otras par1cs 

del mundo. 

Cuando recibas este programa en tus manos, trata de leerlo con detenimiento. porque en el encontrarás 

la información completa de tos largometntjcs y cor1ometmjcs que tú vas a ver en este Segundo Festival. que le 

pcrmitinl una vez más vinjar por Brasil. Canad•\. Suecia. Holanda y conocer qué piensan y sienten los 1_1iilos. 

También podr.ís ver la programación completa en cuanto a fechas y horarios. para que puedas asistir a cada una 

de esias pcllculas. 

Además. en cada una de las funciones. se llevan\ a cabo una trnducción simultánea~ ya que los 

largomelmjcs que se e.xhibinín están en el idioma de cada país. 

Es1c Festival se ha organizado con mucho entusiasmo pam que tú lo disfmtes. gracias al valioso apo)''O 

de CIFF.J (Cenlre lnternatioual du Film Pour L"Eufünce et la Jeuuesse). Filmotec:1 de la UNAM. Reino 

Aventura dentro del marco del Fcsti\'al del Siglo por los 11111 mios de haberse creado el Cine. Fondo de las 

Naciones Unidas pan1 la Infancia (UNICEF) en su 50 anivcrsnrio. Organi1 .. ación Panamericana de la Salud 

(OPS). Fundación Carmen Toscano. Sociedad Cooperntiva Trabajadores de Pascual. S.C.L., In Delegación de 

Qucbcc en MC:\:ico. las embajadas de Canadü. l-lolanda. Suecia y Alemania. la Secretaría de Relaciones 

[hteriorcs. quienes han dcposi1ado su confianza para csle c\'ento pam mostrnr un cinc parn ti... 

Al final de cada proyección encontmr.is un buzón. donde te pedimos que nos anotes los comentarios 

sobre la pclicula c¡uc \'Cas. si te gustó o no. si te divcr1istc. en fin todo lo que nos quieras decir. Gracias por 

asistir nuevamente a este Festival. 

Lisct Colcru. 

LARGOMETRAJES 

E/.\'llCllJIUlllll.'t 

(//et 7.akmes. Holanda, 1992) 

El amigo de Mees. c¡ue se muda. le mucstm el sacapuntas que recibió de regalo y Mees accidcntalmcn1c 
se lo queda~ al dia sigmcnte es demasiado tarde pam dC\'Ol\'erlo. 

Director: Ben Sombogaan. 
Producción: 13os Bros TV-Films Productions. 
Formato: 35 111111. 

Dumción: N6 min. 
Ficción para nirlos de 5 a 9 mlos. 
Versión ori~inal: S11h1i111los en inglés. 



ll11e11 11í11 Tinwtl1r 
(llmy·our Ti1110111_;,. Cmmdii·Nucva Zelanda. 1995) 

Una comcdin román1icn de un nirlo de 16 mlos llamado Timolh}' Taylor. Es el caso de mm in1cnsn 
relación de <1dolcscc111cs, el verdadero amor. 

Dircclor: \Vavne Tourell. 
Formmo: .l5 inm. 
Durnción: 90 min. 
Ficción para nillos desde 12 mlos. 
Versión original en inglés. 

J/c11rr & Ver/in 
(Cani1d;i, l 994) 

En una pcque1la comunidad mml durante la gmn depresión; este filan nos habla de la inusual relación 
entre Verlin. un nillo mllista de 9 anos. con sn lio Helll)' quien padece de discapacidad menlal: 

Director: Gan• Lcdbcller. 
Pr0ducción: Ópcongo fihns. James Milligan. 
Fonnato: 35 111111. 

Duración: 90 min. 
Ficción para ni1los dc.<dc 12 mlos. 
Versión origin:1I en inglés. 

L111tt1.\'f! l'll tlC!L'tl.'itl 
(l.ottaflyuar hem~fran, Suecia. 1993) 

Lolta \'i\'e en una hennosa casa amarilla. con su hermano. hernmna y pap;is. Una mmlana Lolla 
descubre a su madre triste. entonces ella hace un enorme hoyo a su ,\11·ea/c.>1'. 

Direclor: Johanna Hald. 
Producción: AB Filmind11stri. Wnldcmar. Bcngcndahl. SVT Channcl 1 Dr.nna nnd Astrid Lindgrcns 
Vllrld. 
Formato: ~:\ mm. 
Dumción: 7J min. 
Ficción para nii\os desde .J nilos. 
Versión original: Subtitulas en inglés. 

,\'J1er/ock Jlolme.'i v los .'iiete enano.'i 
(.\11er/ock llolme.\·

0

1111d 1/ie .\'iehen zwenge. Alemania. 1994) 

Hans Molm detective. s11peri11tenden1c y abuelo ya rctirndo. se hace c:trgo de sus dos nietos. Un día los 
siete enanos le piden ayuda a Hans para buscar a Blanca Nieves. pues la han secuestrado. 

Dircc1or; Gu111er Mc\'cr. 
Prod11cción: Os1dcnt.Scl1en Rundfünk Brandenburg. 
Fornlillo: J5 111111. 

Duración: 90 min. 
Ficción para 11i11os dc.sdc 7 mlos. 
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El peqm!1lt1 tr11vie.\·11 
(A/e11i1w Alnl11q11!11lw. O Filme. Bmsil. l 1J95) 

El ni1lo loco liene vienlo Cn sus pies. changos en el álico y ojos más grandes que su cslómago. Él saltó 
de las páginas de su libro y junio con su p:rndilln. 101116 la rorma humana pnm enca111arnos con su 
hisloria. 

Dirección: Hclvécio Ranon. 
Producción·: Grupo Novo de Cincnm e TV. 
Fonna10: 35 mm. 
Duración: 81 min. 
Ficción pnm niños desde 7 allos. 
Versión original: Subtítulos en inglés. 

CORTOMETRAJES 

llt1rt1que ·,, rol/ 
(C:111ad:I. 1994) 

Un inmigrante logra con mucho coraje el rcSpcto de los niños que se burlan de él. 

Director: Pierre M. Trndeau. 
Producción: N:uional Film Board of Canada / Théressc Dcsc:uy. 
Formato: 35 mm. 
Duración: 4 '29 .. 
Animación para nillos de CJ a 12 mlos. 
Versión original en francés. 

Sohreclo.ds 
(Oven/o.\"e. Canadá. 1994) 

Los padres de un nillo organizan lodas sus acli\'idades. por lo tanto él no licnc tiempo pam él mismo. 

Dircclor: Claudc Cloulicr. 
Producción: Nmional Film Board ofCanada I Thércsc Dcscarv. 
Fornmlo: 35 mm. · 
Duración: 5'25 .. 
Animación para nillos de 9 a 12 al1os. 
Versión original en francés. 

U11 t1rti ... ·t11 
(llne ..lrtüte. Canad;í. 1994) 

Una nilla CJllC 1ra1a de desarrollar su 1alc1110 musicnl sin co·111ar con el apoyo de su íamilin. 

Director: Michcle Co11rno\'cr. 
Producción: National Filnl Board oí Cnnada. 
Fornu110: .l.5 mm. 
Duración: 5·15·· 
Animación para 11i1los de 9 a 12 mlos. 
Versión original en rrnncés. 
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Jm111s1•/,.i.fu 
(Jona,\: et / .. isa • Canadú. 1994) 

Tres ni nos que \'ivcn en mm rm·ela en Rio de Janciro, Brasil. Ln nilla tiene que cuidnr de su hennanito, 
mientras que el nhlo tiene que lntbajnr y decidir su futuro. como si fuernn adultos. 

Director: Zabclle Cote y Daniel Schorr. 
Producción: National Film Board oíCauada /Thérese Dcscary. 
Formato: 35 mm. · 
Duración: 9'31" 
Animación parn nirlos de 9 a 12 mlos. 
Versión original en fnmcés. 

¿Porqué? 
(/'ourquoi. Canadá, 1994) 

Viendo los conlrntiempos por los que atnwicsan los niilos de su misma edad. ellos urgcntcmen1c 
deciden buscnr a los adullos parn que solucionen estos problemas. 

Director: Bcrtisla\' Pojar. 
Producción: National Film Board oí Canada I Thcrcse Desea"'· 
Formato: 35 mm. · 
Duración: !1'53" 
Animación pam nir1os de 9 a 12 allos. 
Versión original en francés. 

E/t11r11et1 
(/.I! fournoi. Canad:I. l 994) 

lncapm·. de escuchar los alardes de su conlrincantc. una joven sorda logra sacudir a su oponente en un 
torneo de ajedrez. 

Director: Francine Dcsbicns 
Dumción: 6•3t .. 

E.l:-nit1t1 
(lú: -· enfmu. Canadá. 1994) 

Un nitlo tiene que luchar en la guerrn y pierde todo ... incluyendo su niñez. 

Director: Jacqucs Drouin. 
Producción: Natioual Film Board oí Canada I Thérese Descarv. 
Formato: 35 mm. · 
Duración: -t ·57 .. 
Animación parn nillos de 9 a 12 mlos. 
Versión original en francés. 
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3er Fe,\·fi"'1/ lnter1""'it111t1/ de Cine pt1rll Ni1111.v (. •• .l' 1111 tmr Niñ1n;) 
/)e/ /Y 1111./ tle llJ:tl.\'fll de 1997, 

Te invilamos n que camines sobre las vias del tren~ por el camino podemos jugar n pisar cada durmiente sin 

salirnos del cuadro. juega a pisar las durmienlcs o pisa el cuadro, no importa que te equi\'oqucs, \'oltea y obsc1va 

el paisaje que le rodea. date la oportunidad de descubrir imágenes en movimiento. descubre lo que sucede en la 

tierra mágica donde Jos n1idos cslán prohibidos, viaja por la selva donde se descubre el amor. conoce la historia 

del hechicero que aprisiona el sol. la importancia de respetar y vivir en anm>nia con.la natumlc1J1 o conoce la 

historia de Aarón. el pcqucl\o huérfüno en la villa de Chclm y las costumbres gntunas de ••Bigotes". 

Asiste a este Tercer Festlrnl Internacional de Cinc para Niños ( ... y no hin Niños). \'iaja en este tren 

o camina por las vias y disfnlla de un cinc de calidad de olros países. el cual se ha organizado ~lamente pa~,ti. 
bueno y también para los ( ... y no tan Nitlos). Corre la voz ... 

Liset Cotera. 
Miembro de.1 CIFEJ y Coordinadora del Festhial. 

LARGOMETRAJES 

/.,.11 caj11 de mú.tica 
(11ie .rong .vpinner. Canadá. 1995) 

En una tierra mítica donde los nJidos están prohibidos. hasta la música. vive Aurora. una joven 
con\'cncida de salvar a la gente de un destino sin la alegría de la música. 

Director: Randv Bmdshaw. 
Producción: Bffidshaw. Macleod and Assoc. 
Fonnato: 35 mm I ficción. 
Duración: 95 min. 
Niílos desde 6 m1os. 

Lm; d1111rga.t J' la Jlt!clt11 ,\'l!L'reta 
(..lherne og det hemmeli}!.L' \'<1hL>n. Dinamarca. 199.5) 

Es la obra del gran maestro de animación Jannik Hastrup. Es una historia dirigida a los nhlos con un 
gran sentido social y trata de la rivalidad de familias. los WcismUllcrs y los AUilas. se odian todos los 
miembros de ambas familias. excepto los jóvenes changos Héctor Atilla y Elvim Wcismüllers quienes 
no están de acuerdo. Está basado un poco en la historia de Romeo y Julieta. 

Director: Jannik Hastn1p. 
Producción: Pert Holst Filnm NS en coproducción cou Egmont Film. Atlas Filmkuust, Skifon, 
Eurimagcs. y Danish Film lnstitute. 
Formalo: J5 mm/ animación. 
Duración: 73 min. 
Ni11os desde 11 :111os. 
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t.1 mu111/t1 t!,\' c1l11w C/1c/111 
(/~e Alomlc e.,·11111 J!.rancl C/u:lm. Francia. 1995) 

Aarón es un joven huérfüno que liene que irse a vivir con sus lfos. El dinbólico señor de la villa necesita 
conseguir el libro de las maravillas que lo resguarda el llo de Aarón. Schlemiel. La idea de conlar con 
este libro es para revivir In horrible figura del Golean. Un enano a~·uda a Aarón n cuidar la villa y al 
mundo de las horribles cnuistrofcs. 

Director: Albcn Hanan Kmninski. 
Producción: Films de L'Arlcquin (Fmnce). Projcct lmagcs, TMO lilms. Vidco\"Ox. Club d' 
in\•cstisscmcnt 111cdia. 
Formato: 35 mm. 
Durnción: 75 min. 
Nillos desde 5 allos. 

lligt1l1!.f 
(Whiskcr.1-, Canad;i, 1996) 

Bigotes ... trala la historia de un niño que tiene un gato~ el cual se convierte en humano. lo que genera 
una serie de mal entendidos con la familia. en la escuela y en el patio del colegio. 

Director: Jimmy Kaufnmn. 
Producción: Production La Fcte. 
Fon11a10: 35 mm. 
Duración: 90 min. 
Ni1los desde 5 mlos. 

CORTOMETRAJES 

Santo golpe 
(México. 1997) 

Animación realizada por los nHlos de ZinacanléÍll, donde describen el mundo lrndicional y místico de 
este pueblo tzolzil de los Allos de Chiapas. En contraste con la armonía social indígena. dos 
\'endcdores ladinos irnunpcn en el pueblo y sin escn'1pulos se roban al Sanlo del templo. En uua 
dcsencadcnnda persecución a lra\'és de la región. Jos zinaca111ccos podnin rccupernr a su Sanlo. 

Director: Dominiquc Jonard. 
Producción: Dirección de Cortometraje IMCINE I Estudios Chumbusco, S.A./ CONACULTA Alas y 
Ralees. 
Formato: 35 111111. 

Duración: 11 min. 
Ni1los desde 5 mlos. 

Lt1 CFt!llL'Ídll 

(Folven.\·,"i'pmlom 'l11e ,..,,/up.m, Dinamarca, 1995-1996) 

La antigua canción de Islandia 7ñc VMup.m describe la creación del mundo. el origen de los dioses y la 
ba1alla entre el bien y el mal. La pcllcula animada de Mac Dallnnd inlcrprctn la milología nórdica con 
1111 cslilo propio. con In inspirnción \'Ísual de las pinturas mpcslrcs y de Olra!=' füentcs. 

Director: Mnria Mac Dnllnnd. 
Producción: Stalens Film Cenlrnl. Film og Lyd en coproducción con Nordic Film and TV- Ford. 
Formato: 35 mm. 
Duración: 16 min. 
Niílos desde 7 allos. 
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· l'eJ.·c1lJ11 1/e 11:.mw 
(Ozcmf!.tk, Non1cga. l 996) 

El pap;\ de Mals le ha promelido que saldr;\n a un día de campo y comen\n albóndigas con un tenedor. 
Pero su papá quiere invitar a su novia y eso no es lan divertido para Mnts. En ese caso. es mejor que 
llueva y Mals decide ordenar que llueva en cualquier licnda donde venden peces. · 

Director: lngcbjorg Torgcrscn. 
Producción: Filmhuset A IS. 
Fonnalo: 35 mm/ ficción. 
Duración: 12 min. 
Nillos desde 7 allos. 

El boiL"lo ele ci11e 
(Kinohi//eten. Nornega. 1995) 

Un nii\o recolecta dinero para poder ir al cinc. 

Díreclor: Gunnar Vikenc. 
Producción. Alligator Films AS, Birgit Pihl. 
Formato: 35 mm/ ficción. 
Duración: 15 min. 
Nillos desde 8 mlos. 

El peque1111 holillCJ 
(/'111/apnika. Finlandia) 

El pcque11o bolillo se aleja del panadero que lo quiere hornear. pero en su camino cncucntm animales 
hambrientos que se lo quieren comer ... 

Director: Heikki Prepnla. 
Producción: Heikki Prcpula Jokipolku 5 O 30, SF-50600 Mikkeli. 
Formato: 16 mm. 
Duración: 11 min. 
Ni1los desde 5 mlos. 
L11Pareja 
(Ukko Ja Akka. Finlandia) 

Este cortometraje está basado en un cuento tradicional acerca de una pobre pareja, en el que el hombre 
es muy callado y la mujer muy parlanchina. Es una excelente animación muy divertida con un loquc 
individual al rcali7 .. arlo. muy cálido. y con un trato tradicional finlandés. 

Director: Hcikki Prepula. 
Producción: Heikki Prepula. 
Fonnato: 16 111111. 

Duración: 9 min. 
Nillos desde 5 aílos. 
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J11c¡:t1 otr11 vez. C11pcr11ci111 Jl11j11 
(A:uppel'i.\· Kapperis. Finlandia) 

La Capemcila roja. una joven mujer v;1 a ver a su abuelita. cuando el lobo comicnzn a seguirla ... 

Direclor: Heikki Prcpula. 
Producción: Heikki Prcpula Jokipolku 5 D 30. SF-5(1600 Mikkeli. 
Formato: 1(1 mm. 
Duración: 'J min. 
Nillos desde 5 allos. 

El /cd11S11 vt1/t1tlor 
(l.cntlivtJ l'ossu. Finlandia) 

Un pcquello cerdilo volador corre alrededor de un payaso en el bosque. donde conoce a un pcquefio 
lobo. quien quisiera aprender a volar ... 

Dircclor: Heikki Prcpula. 
Prodncción: Hcikki Prepula Jokipolku 5 D 30. FIN-50600 Mikkeli. 
Formato: 16 mm. 
Duración: 7 min. 
Nillos desde 5 anos. 

N1111ri.t* 

1'11/1e/o Ukkt!li* 

1't1ikt1l1t1ttt1. 

• Del mismo director: Hcikki Prcpula (Finlandia) 

El animador fütlandés Hcikki Prcpula ha crecido alicionado a los viejos cuentos lmdicionalcs de los 
cuales oblienc sabidmia y ensc1la111.a a través del tiempo. 

Ahr11cmlt1hrt1 
(.·1brncndnbrn. Canadá. 19711) 

Abracadabra es la palabra que lanza el hechicero para aprisionar al Sol. Una pequeña nilla trata de 
buscarlo, ella le prcb71.utta a los humanos. animales y nares. pero nadie sabe dónde encontrarlo. El 
mundo es gris y melancólico. entonces la nilla decide buscar el Sol alrededor de la tierra. segura de que 
lo enconlrará. Con la ayuda de 11najovc11 africana. un pcquello indio y una nifüt china descubren el lugar 
donde el hechicero escondió al Sol ~ lo liberan. Tiempo de alegria y fiesta. Humanos y animales 
recuerdan cómo sonreír y la 11a111rale1 . .a co111in11a su curso. 

Direclor: FrCdéric Back. 
Producción: Frédéric Back. 
For111:110: l:l mm. 
Duración: 111 min. 
Ni1los desde 7 m1os. 
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/.11 t.'rt!llL'itl11 1/e /11.,· "''f!.\' 
(l.n creatio11 des ,,;.,·e1111x. Ca1mdá. l•J7.l) 

Basnda en la leyenda de los indios Micnmc. de la ancestral lierra de Acadia. Se relata el terror inspirmlo 
por el aullido de un lobo, al nombre que le daban los indios a las cormcnlas de aire y la pro1ccción que 
los •Íl-bolcs daban a los nillos perseguidos por los vientos. lncapa~. de alc:u11.ar a los nillos. el enfürccido 
vicnlo cambiaba el clima fria y provoc:1ba la nieve. Pero la plegaria de una nilla loca el corazón de 
Gouseciappc (Dios de los Micmacs). quien ordena al Sol cmz:ir y alejar el m111ido del lobo y al oso 
bl;111co de la nieve ... 

Dircclor: Frédéric Back. 
Producción: Frédéric Back. 
Fonnalo: 35 111111. 

Duración: 10 min. 
Nillos desde 7 ailos. 

/111m 11 /11 cm1q11i.\tt1 1/f!/ fuegt> 
(/mm ou la cmu¡uéle de Feu. Cmmdú. 1971) 

111011 el Dios del 1n1eno procesa fuego. pero no lo quiere companir con los hombres. Él prefiere usarlo 
para nsustarlos. A través del suc1lo de un oso, éste decide enviar un gorrión. al lobo y al castor a buscar 
el ruego. Después de numerosas pcripcci:ts ellos salen \'ÍCtoriOsos: 

Dircclor: Frédéric Back. 
Producción: Sociélé Radio-Omad:\. 
Fonnato: 16 111111. 

Duración: 10 min. 
Ni11os desde 7 :ulos. 

T11r11lt1tti el /Je.efile 
CTarntntn In Pnrmle. Canad;í. 1976) 

Es un día de desfile. In ciudad est;i brillante con banderas y ílores por dondequiem. El desfile comienza 
pasando enfrcnle de los personajes oficiales. Los jincles pasan. las trompetas suenan y recuerdan el 
pasado glorioso y presagian un ftHuro feli1 .. Un pcquc1lo nillo con un perro fiel par1icipa del desfile. de 
pro1110 asustado por un policia. éste corre y se apartil ~· cuando regresa. el desfile 1crmina. En la calle 
,·acia se sienta con su perro al lado y sin darse cucnla rompe una bandera que él recoge. De repente la 
música cmpic.1.H en la imaginación del nillo lratando de re\'i\'ir el desfile que no pudo gozar finalmente. 

Dircclor: Frédéric Back. 
Producción: Frédéric Back. 
Formato: J5 mm. 
Duración: K'JO'" 
Ni1los desde 7 arlos. 

//11.dtfo 
(/llusio11. Canad;i. 197.J) 

Esta animación habla de las bondades de la naturale1..a. Los niilos juegan y trabajan rodeados de los 
;1111igahles animales. lodos viviendo en perfecta armonía y en paz. l..os nil1os ríen y sus risas se 
co11fu11den con los cantos de los p:íjaros. De pronto de entre la música. aparece un hombre e.'\tra1lo. es 
un mago capaz de todo para sorprender y di\'Crtir a los ni1los transformando todo lo que se"ª cnu..ando 
a su paso como: una liebre en conejo mecéinico. un p;ijaro "en silbato: él cmpie.1.a a cambiar todo. norcs. 
bosques y hasta el sol y In queridn nat11rale1.a es transformada en una gran ciud;id con innumerables 
r.ibric;1s con chimeneas. Los ni1los que en 1111 principio les agradaban sus lrncos de magia. c111pie/.a1t ;t 

enfurecerse por el dmlo que el mago es1ii pro\'ocando. 



Direclor: Frédéric Back. 
Producción: Sociélé Radio·C;11mdn. 
l'ormalo: 3.5 mm. 
Durnción: 11 º311"º 
Niolos desde 7 allos. 

1i11/t1" ""''" 
(1ti111-/lien. C1111ad1i. 1978) 

Es1c conomctntjc de animación a lmvés de colores y siluclas. nos mucslm la 11cccsidad del hombre por 
domim1r y dcstmir In naturnlcza. El objetivo que el director buscn es in\'ilnr a Jos ni1los a respetar y 
\'ivir en armonfn con la naturaleza. 

Director: FrédCric Back. 
Producción: Sociélé Radio-Canadn. 
Fonm110: 35 111111. 
Durnción: 8 ºJO .. 
Ni llos desde 7 mlos. 

!Cr11c! 
(Crac!. Canad:i. l 981) 

A lr.t\·és de una mecedora que se cncucntrn en un musco. conocemos la 1mdición de .una fümilia de 
Qucbcc. ya que Ja mecedora por las noches recuerda su p~sndo y el uso que le dieron. · 

Dircclor: Frédéric Back. 
l'rodncción: Société Radio-Canada. 
Fonmuo: .15 mm. 
Duración: 15 min. 
Ni1los desde 7 mlos. 

Li1t1111/t11111•itl11.,·e w1 
(Nar ''''l!I gar sin 11ej. Din;unarca. 1996) 

Los nillos licncn muchas ideas ncerca de la muerte. Algunos licncn l.a experiencia de perder a alguien 
cercano a ellos: su pcqucllo hermano. su abuelo o un perro. La aninmción esta inspirnda en lo que han 
\'ivido. en lo que se imaginan y en dibujos rc.11i1 .. ados por ellos mismos. Este trnbajo muestra sus 
1>ensa111ientos. sentimicnlos y preguntas al respecto. 

Direc1or: Karsten Kiilcrich. 
Producción: A film ApS iu co-produclion wilh TV2 and Domino Film and TV with suppon of 
Knº11n¡>else and National Film Board of Dcnmark. 
Formato: .'l5 111111. 

Duración: 11 min. 
Ni i\os desde 7 ai1os. 
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./" Fe.,·tfru/ /11lt!r1111citJ11tJ/ tle Ci11e ¡u1t11 Ni1111.,· ( ••• J' tw 11111 Ni11m;) 
/Je/// u/ /6 1/e 11¡:11.•·t11 1/e 19911; 

Si te gusta \'iajar y divertirte. ¡que no se te pase el 1ren! Para vucacionar con una familia de p<ijaros o si prefieres 

las ;1ven1tm1s ... qué le p:uece na\'cgnr en un barco pirnla. ¡,te gusla cabalgar'/. disfmta con Nar.m del paisaje y la 

nallmlleza en la estepa de Mongolin o descubre el arte del Rey de las Máscams. comparte la tradición de Pan•athi 

usando un pcqucllo lunar rojo en la frente, sorpréndcle con el cofre que encuentra Torvald en las costas de 

Nomega y úncle al gn1po de in\"estigadorcs con MeJanie. 

Ven. le in\"il.amos :1 conocer otros mundos y otras his1orias diferentes. comparte con nosolros dis~intas 

emociones a lnl\'és del cinc. es como cuando cierras los ojos y \'CS cstrcllitas o ves lo que ti1 quicms imaginane 

en blanco y negro o a lodo color. 

No le pierdas de la Cuarta Emisión del Fcsch·al Internacional de Cine 1rnra Niños ( ••. y no tan 

Ni~os). en el que podr.ís disfn11ar de historias muy diferentes. divertidas e interesantes. no le vas n arrepentir. 

porque a tra\'és de una hora y media en un sitio con las luces apagadas. 1e pcr~nitirá ver 1rnis alh\ de lo que 

aparcnlemcnle es la obscuridad total que sientes cuando se apagan las luces en el cinc. untes de que el primer haz 

de lui. se proyecte en la pantalla y te in\'ilc y le 1rnnspo11c a nuevas historias. rclalos y personajes. 

No fhlles y corre la \"OZ con 1us cumcs, porque ... 

¡Va a es1ar de película! 

LARGOMETRAJES 

• El .•meño Je l.ippel 
(lippef.,· Traum. Alenrnnia. l lJIJ l) 

Lippcl, un nirlo de IO :11los. cs1;í furioso porque sus póldres se lmn ido de viaje sin él. y no sólo eso. sino 
que lo dejaron cnc:trAado con la amargada y gmñmm se1lora fakob. Sus padres mues de irse de vinje Je 
regalaron el libro de l/i.woria.,· ele las mil y uua uuche.,·. Lip1>CI cmpiezH a leerlo y la Se1lom Jakob se Jo 
quiht. asi es que termina smlando lo que sucederá en el cuenlo en donde los personajes son sus dos 
compa1leros turcos y la mal\"ada Sei\om Jakob. 

Director: Karl Heinz Kafcr 
Formalo: 16 mm. 
Duración: 86 min. 
Ficción para ni1los desde 7 arlas. 

El rt•J• de /tu· m1í.,·c1trt1.\" 

(1Jia11 f.11m. Chi1m-Hong Kong. l'J 1JC1) 

El rev de las m:iscaras es 1111 m:ieslro en el arte de cambiar de máscaras lan rápido que parece ser 
1mígiCo. Él es 1111 \"ic.10 solit.irio y su arte sólo pasnr.i ;1 un dcsccndicnlc hombre. pero su imico hijo 
murió y el rey de las 1rniscaras no seri:i rrnís. Hnsla que él encuenlra el afecto y el carillo del pcquello 
apodado Doggie en el mercado 

Director: \Vu Tian Ming. 
Producción: Shaw Bro1hcrs Hongkong Lid. 
Formato: :15 mm. 
Duración: IOI min. 
Ficción p:1ra nitlos desde H mlos. 
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N11rt111 , 

(Sltiroi 1 .'mn. J:ipón. 1995) 

El venino ha llegado a Mongolin y Namn. un ni11o de 7 mlos, regresa al pueblo con su hermano y 
hcnnnna ;1 s11 lmgar. Su fhmilia vive en la estepa e11 completa annonla con la nalumle/.a. 

Dircclor: M:ikoto Shiina. 
Producción: Honc Film Cinenm Produclion. 
Formato: 35 mm. 
Dumción: 106 min. 
Ficción pam nillos desde 7 mlos. 

El cmw tle 11n" /Jrujt11¡11e no er<1 
(/'as dt~ répit ¡mur ,\Jé/anie. Canad;i. 1990) 

Dur.1111c las vacaciones escolares. Mélanie. una nilla del campo. recibe de visila en su casa a una amiga 
por correspondencia llamada Florcncc. El verano se anuncia hermoso y 1r.111quilo hastn que lns nirlas. 
inspiradas por/!'/ l'ri11c:ipilo d~ Saint Exupéry. deciden domesticar a una sc1lorn de edad solitaria. a la 
que lodos los nillos del pueblo lcmcn. Cuando a la mislcriosa nbucl:1 lc roban sus joyas y su cochinilo. 
que era su pcncn~ncia m:is valiosa. las dos nillas se tmnsforman en dclcctives privados. De repente. los 
aconlccimic111os 10111a11 olro nunbo y el vcrnno tan lranquilo se vuelve mm serie de n\'c111urns 
palpilmt1cs. En busca de un bolín robado. Mélanic y Florcncc descubrir.in sobre lodo la 1ristc realidad 
de los ancianos. 

Direc1or: Jcan Bcaucl". 
Producción: Rock Dc1;1ers Les Produc1ions La Félc. 
Forma10: 15 111111. 

Duración: 92 min. 
Ficción parn ni1los desde 8 allos. 

CORTOMETl{AJES 

l'irt1tw; 1/d """"' 
(l<im11.,·1empiratc11. Alcnmnia. l 99J) 

Un nillo h:icc 1111 barco de papel~ y lo pone en el canal. En esos momentos empieza a llover nmy fucnc y 
el barco se va por el c:rnal con su tripulación que consta de tres delgados mlones piratas. en 1111 excilanh: 
\'iajc. 

Dircclor: Christina Schindlcr. 
Producción: C. Schindlcr Trickfilmprodnklion. 
Formato: 35 111111. 

Duración: IO min. 
Ficción·'" a11i111ació11 para nillos desde 7 nilos. 

,.1,•e.11· tlepu.\"tJ 
(l.ugv<Jgel. Alcmanin. ltJIJ7) 

Un 11i1lo frente a la ve111ana observa el jardín nc\'ado mientras su padre trab;lja y le prcgunla que a donde 
\'ólll los p:ijnros en el inricrno. Su p:1drc le explica que en el invierno todos los p;ijaros v11clm1 lmcia d 
sur: conlbnnc CI le \'il co111cs1nndo sus preguntas. el nillo se los imagina vi;ljando en tren. con nmlctas y 
llegando a hospedarse en un hotel. 

Direclor: Christina Schindlcr. 
Producción: C.Schiudlcr Tricklilmproduklion. 
Forma10: .1:=t 111111. 
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Dumción: G miu. 
Ficción y nni1nació11 pam ni1los desde :1i afios. 

/Je c!..~c.·11r.,·i1l11 
(:lu.<·l'l11g, Alemania. l'.l'.15) 

Es la historia de Arba. una cuervccila que 110 hizo caso a las advertencias de sus p:1drcs y se fue del 
;irbol. no lerda qué comer y echaba de menos su cama calientiln. De pronlo un ave horrible pi111ad:1 
como un guerrero la asusló y la persiguió lmsla el nn del mu11do donde no brilla el sol. al1( se cnconlmba 
el lobo y Arba cayó en el abismo ... 

Dircclor: Chrislina Schindlcr. 
Producción: C.Schindler Tricklilmproduklion. 
Fornmto: 3.5 111111. 

Duración: 10 mín. 
Ficción y animación pam ni1los desde:; mlos. 

l..11 nrm1:.11na rtl}11 
(/ledl Epie. Nomcga. l'.l'.12) 

Un \'endedor de frnlas le da una mmu.ana verde al crédulo conlador del pueblo. diciéndole que se 
volvería roja después de unas homs de ponerla al sol. Pero el conlador pierde su manzana. y ésta vive 
11m1jornnda que provoca un caos en l111manos y en animales. 

Direclor: Einnr Egeland. 
Producción: P. O. V. NS. 
Formato: 35 111111. 

Dumción: 11 min. 
Ficción para niños desde 7 mlos. 

/4u /1ij11 1/e/ .ftlll 
(/.tll'rll.\'iid .·liJ.!1. Nomega. 1 '196) 

Una leyenda de Sami de cómo la hija del sol da a li1 gente de Sami su canto tmdicional. el joik. parn que 
pudiemn domar a los renos. Y una historia de dos amantes que no se pueden tener entre si. 

Dircclor: Anila Killi. 
Producción: Lars Tómmcrbakkc for Cinema Nord A/S. 
For111a10: 35 111111. 
Dumción: 13 min. 
Ficción para niños desde 7 mlos. 

El <"<ifre 
(lúx1e11. Nomcga. l '197) 

No hace mucho licmpo. una pareja \'i\·ia sin hijos en una b;1hia. Tor\.'ald y su esposa Martha. Ella cm 
malhumorada. a\"ara y miserable par.a cualquier cosa. así que él no pasaba muchos momcnlos con ella. 
Los mejores momenlos de ella eran cuando había un clinm tcmpcsltloso. Sin embargo. un din Tor'\'ald 
cncucnlra un cofre cerca de la orilla del rio ... 

Dircc:IOr: Jan Konings 
Producción: Konings F1lmanimatio11 A/S. 
Fon11a10: :15 111111. 
Duración: 1.1 min. 
Animación para 11i1los desde 7 mlos. 
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/ .. o.\' 1/eredw.t; tle los 11i11t1.f 
P11rte I 
(/Jroi1sn11 C'oeur /, Québcc. Cmmdá. 199~) 

Es mm colección de sicle cortomclrajcs de animación inspirados en In Convención de las Naciones 
Unidas rcspcclo a los Derechos de los Nillos. 

Dircc1or: Marlinc Clmnmnd. 
Dumción: 3·4·· 

U1111 /ilmili11 ¡utr11 Af11rlt1* 
( lli1e.famil/e ¡mur A/arla) 

Director: Lhm Gagnon. 
Duración: .;·20 .. 

/, :!, 3 C.'m:o* 

Director: Pierre M. Tnidcau. 
Duración: 3'37"' 

ltlirt1tl1111/ mmulo* 
e 1 ºoir le mmu/e) 

Dircclor: Frnncinc Dcsbicns. 
Duración: 9'25 .. 

P11erl1111 p11ertt1* 
(Porte ri porte) 

Director: Zabclle Cote. 
Dur.tción: .¡ ·9·· 

Pt1p11* 

Dircclor: :V1ichCllc Pnuzé. 
Durnción: 4 ·u·· 

/ .. a 1111r111ijt1* 
(/ .. 'orange) 

Dircc1or: Dinnc Chartrnnd. 
Duración: .¡ ·.¡9·· 

•ornee Na1ional du Film Canada. 
Producción: ThérCsc Dcscilr\' I ONF Canada. 
Formato: :l=' mm. · 
Animación para nillos desde 7 mlos. 
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E11 e/ e.tfpejo 1/e/ cie/11 
(México. 1997) 

Luis. un nhlo campesino. licue la fünlasin de :llrnpnr un m·ión que se rcflejn en el agua ncumtllada 
alrededor de la milpa. Tras varios i111c111os. a los que su madre se opone. logm al raparlo en una c;tja. El 
avión es tan midoso que Luis leme que su madre se despierte y lo oculln bajo el maiz.. A la mml:tna 
siguic111c el nvión se eslá muriendo. 

Director: Carlos Salces. 
Producción: Beret Films/ IMCINE. G;1bricl Beris1ain, Blanca Mon1oya .. CarlosSnlccs,Patricia Riggen. 
Fonnato: JS mm. · 
Durnción: 10 min. 
Ficción para niños desde 7 mlos. 

U11 h11/et11 purtt ,\'miar 
(México. 1998) 

Rnúl. que cst:i crurando en la adolescencia. i111e111a enmnomr a Margarila. su compailcra de clases. Un 
día. conocen un maravilloso mago quien le ensc11a los "tmcos~· del amor y le da un boleto pant soilar. 

Director: Osear Blancarte. 
Producción: Séptimo Arte. S.C.L. 
Formara: 35 mm. 
Dunición: 17 min. 
Ficción para niños desde 7 mlos. 

E.\· 11111 .~11/0 1111 /111111r r11jo 

(./11.<t a /itth• red dot. Cmmd:I. 1996) 

Cuando Parvathi. una nilla inmign1111e de Sri Lnnka. llega a la clase usando un pequeño lunar en su 
írc111c que es parte de su cuhurn. algunos compmlcros licncn actitudes rncistas. Un gmpo de niños de 
manera imeligcnle promuc\"e una solución para respetar a las personas de otras nacionalidades. 

Director: Mitra Sen. 
Producción: Sandalwood Prod11c1ions lnc. Milra Sen 
Formnlo: 16 mm. 
Duración: 35 mm. 
Docudra11m par.:1 ni11os desde 7 nrlos. 

C'1mt1rt1 tlt! papel 
(l'aper Camera. Canadá. 1990) 

Dos niños de diferenles cultums ~· que no hablan el mismo idioma se vuelven \"erdadcros amigos ni 
descubrir que se pueden comunicar de otras maneras y div~rlir con juegos como hacer figuras de papel. 
sin las sofisticacio11cs de los juegos clcclrónicos. 

Dircclor: Thomas N. Lackcy. 
Producción: Sinclair / lntcrnational Tele-Film. 
Formato: Video. 
Duración: 25 min. 
Ficción para uirios d..:s<li: 7 allos. 
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s• Fe.,·ti••t1/ /11tenuwiti11t1! 1/e-CitÍe pt1rt1 Nilim; ( ••• y "" t11n Nil1m;) 
/Jel lfJ_ 11/ IS 1/e 11¡:t1.\1t1 tle /999. 

LARGOMETRA.IES 

Ver111111 1/e /m; ,·/11111¡:0.\· 
(,\ºummer of//IC! mo11keys. Canad:i. JIJ97) 

Vcr.mo. una miigica p;ilabm para Jay que vive en mm granja eu las praderas canadienses en 1910. Jny 
quiere lrnbajar en In licnda general para poder ahormr diner~ y compr.:1r 1111 po11.v. Un día Jay escucha 
midos cxlrm1os y descubre que es un chango lo que lm vislo. El lo sigue y descubre también que son tres 
los changos <111c se han esc.1pado de un circo. La recompensa para quien encuenlre a los changos es de 
25 dólares por cada uno. lo que es suficie111e para comprnr el pony que él 1a1110 desea. Pero Jny se 
enfrcnla a mlllliplcs obsl:kulos parn poder conseguir la recompensa incluyendo a su 1enaz rival Toby. 

Director: Michacl Anderson. 
Producción: Edge Entcr1ninmenl. 
Formnlo: 15 111111. 

Duración: 101 min. 
Ficción para nillos desde 6 atlos . 

.\'ellt111 ,.; ./11/111111tfl 
(.\'e/mn och .lohmmn. Suecia. l 997) 

E111pie1.a11 las \·ac:1ciones ... pero p:1rn Johamm no hay razón para celebrar. Su macslm decidió 
rcprobarla por la poca concentración que tiene en la escuela. Johmma cst;\ muy triste por In decisión que 
lomó su maeslrn y 1rnis que nada porque eslo implica que cslnrá scpamdil de sn mejor .amiga Selnm. 

DireclOr: lngcla Magner. 
Producción: Lennart Dnnér. Cinctofon AB. Gamia F"ilmstaden. 
Formato: 1:' 111111. 

Duración: 91 min. 
Ficción para ni1los desde 7 mlos. 

l:.l tlie11tl! tle /e,;11 
(/Jla=eu fot. llolanda-Oclgica. l 99X) 

Mauri1i11s. 1111 11i1lo de 12 anos, vive con su padre. pero no puede accplar la muerte de su m:tmá y lonm 
refugio en su imaginación. Durante el verano Mauritius conoce a Monick y k explica c111e si ella de un 
solo soplido puede hacer voh1r todas las semillas de la flor del diente de león. ella vi\'ir.i por muchos 
;ulos. El dolor y la furia que no puede transmitir Maurilius por el estado emocional en el que se 
c11cuc111rn. lo lle\'ól a correr toda clase de riesgos que van ;1 los extremos. Al final del \'ernno Moniek ya 
110 quiere ver m;is a Maurilius. quien tiene que acercarse a pedir la ayuda de su padre. 
D1rcc1or: Pctcr \'Hn \Vijk 
Producción: Molcnviek film b\'. Ams1crdm11 & Corsan nv. Anlwcrp. 
Formato. 15 111111 

Duración: xo min. 
Ficción parn nillos desde IO arlos. 
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l.t1re11:.tJ e11 el rein11 tle /11.f mentirtt.\' 
(/.ore11z im l~ancl tlt•r IA111ger. Alenmnia. 1997) 

Lorenzo descubre la isla en la que los gatos ladrnn: los perros aídlan y las persorms les llaman nmni' .. mms 
a las peras. pagan con oro real en \'ez de dinero. El mira 1odo esto con mucha suspicacia. Con la a)11da 
de El isa su tia y su pequeño gato Hinzc. Lorenzo resuelve este gran misterio. 

Director: Jurgen Brnucr. 
Producción: Provobis (Gcnnanyl & Vidcoprcss (Luxcmbnrg). Jilrgcn Hm1sc. 
Formato: 35 mm. 
Duración: HS min. 
Ficción y animación para nillos desde 6 mios. 

Ant1/uÍ.\'t1 J' ..t11tm1it1 
(!,11nktch~11 ancl ..lntm1, Alemania. l IJIJH) 

Analuisa y Anlonio son gn:tndcs amigos. ellos pertenecen a diferentes clases sociales en Alemania. 
Antonio es pobre y su madre se cncucntm muy enferma. él tiene que trabajar todas las noches en una 
ne\'eria italiaua para que su madre no pierda su 1r.1bajo. pero esto implica que Antonio en la escuela cslé 
durmiéndose en clases. Mientras que Analuisa pro\'ienc de una familia extremadamente rica en la que 
sus padres no le· dedican demasiado tiempo por sus múltiples ocupaciones. ella es muy imaginativa y 
sensible y busca la manera de ayudar a An1onio y n su madre. 

Director: Carolinc Link. 
Producción: Ba\'aria Film\'erlcih und Produktions-GmbH and Lunaris Film. 
Formato: J5 mm. 
Duración: 11.J min. 
Ficción para ni1los desde R mlos. 

Nitias tlel delo 
Cllachelu~1'eAse11w11. lr:i11. 1997) 

El niilo Ali lienc que recoger el i'.apato de su hermana Zohrc con el zapatero y en el trayecto pasa a la 
licnda p;1ra compmr algunas cosas que su madre le ha encargado. En la lienda. por cqui\'ocación alguien 
loma el 1.apalo de su hermana. Zohre y Ali deciden no comentarles nada a sus padres y Ali promete a su 
hermana que él tendrá que hacer algo para conseguir un nuevo par de 1.apatos parn ella. Pero por el 
momenlo ellos deberán compa11ir los 1cnis de Ali para que Zohre tenga unos zapatos para ir a la escuela. 
En medio de una siluación dificil para ambos nitlos. Ali lr.lla de conseguir de cualquier mancm unos 
1.apa1os para Zohre. 

Dircclor: Majid Majidi. 
Producción: lnstitulc for thc lntellectual Devclopmerll oíChildrcn and Young Adults. 
Fonrnllo: .15 mm. 
Duración: lJO miu. 
Ficción para nii\os desde 6 arlas. 

Querit/11 lunfl 
(/;nl/i.,· /fnrrn (J. Estonia. l99X) 

Historia de un grnn humor sobre dos medi:1s hermanas que nunca se han \'Ísto y cuando se conocen 
deciden hhcrar a su abuel:i de un asilo de ancianos. Al final ellas togmn secuestrarla .. pero otros 
problemas 1ic11en que enfrentar. 

Director: Rao 1-fcidmels. 
Producción: H.ao Hcid111e1s Filmstm..lio. 
Forma10· .15 111111. 
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Dumción: 92 min. 
Ficción pam nh1os desde H mlos. 

CORTOMETRAJES 

llt~l' le tli¡:a* 
(México. 1999) 

Beta es un .. Don Juan .. de In clase de música. sólo que en esta ocasión se ha enamorado de la hermana 
de su mejor amigo ... ¡,Podr.i dccirsclo'! 

Director: Gustavo Loza. 
Durnción: 17 min. 

Tenl\· hlt1nL'mi* 
(México. 1999) 

Hoy Quique juega la lin:1I de íútbol y estrenará sus tenis blancos. lo peor que podrla pasar es eusuciarlos 
untes del panido. 

Director: Jorge Villalobos. 
Duración: 15 min. 

Perrn.f pati11111/tJre.\·* 
(México. 1999) 

El suc1lo de Lili ha sido ser uno de los -Perros patinadoresº y para lograrlo, no sólo 1endni que 
demostrar que patina mejor que ellos. 

Dircclor: Fernando Rucdn. 
Duración: 14 min. 

/Jolit11 pt1r fi1Vor* 
(México. 1999) 

El circo ha llegado y Claudia ya tiene su boleto. pero ha volado la pelota a la casa de Don Beta, el \"iejo 
m:is gnulón del barrio. 

Di rector: Rafücl lllcscas. 
Durnción: 15 min. 

Lt1.'l/11cht1.'I* 
(México. 1999) 

El pap;\ de Quique le prometió llc\'arlo a las luchas. lo lutico malo es qu~ hoy juega el Atlnntc y su 
p.-drino vicuc camino a casa. 

Director: Víctor Gonzcilcz. 
Duración: 14 min. 

"'Producción: Gustn\·o Lo.1.a I Canal 011cc TV para In serie ··cnmi110 a cusa". 
Formaio: 16 mm. 
Ficción para nil1os desde 6 mlos. 
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l.11 .dre1111 A11/11111atr.i11 
(Mc!"ico, 1'>'>9) 

Narm la leyenda rnilumll de la sirena Aalamatzin, "la viejita del río ... según In \'ersión que aim cxis1een 
Xnlitla, Guerrero. y que se lmnsmite por lmdición oral. Aalmmllzin caslig:t a un pescador por abusar de 
los recursos que le proporciona el rio y éste licne que ene regarle a su hijo Sol. Luna. hcmmmt de Sol le 
pcn11itc Ja l111ida. E11 su cami110. y con ayuda de los a11i1nales. Sol cncuc111ra su destino. 

Director: Jaime Cruz. 
Producción Ejecutiva: José A. Flores Farflín. 
Producción: Voxel Animación Digitnl I Mariza Zulcln. 
Formato: Videoíllm. 
D11r.:1ción: 28 min. 
Animación para nhlos desde 6 mlos. 

~ti J1er111111111 NiL'o 
(/Jror, ,\fin /Jror. Dinamarca. l 91JK) 

Lo que el \'ien10 se llevó ... el cartel. el beso. Theo y Nico ven el canel de una hennosa mujer que es 
bcsadn por un hombre. sus caireles vuelan con el aire. sus ojos entreabiertos. sus sensuales labios. A 
Theo que tiene 9 mlos se le antoja besar a una nhla y eso le enoja a Nico su hermano que tiene 6 años. 
De repenle un día ellos conocen a la mujer de sus suc1los ... la cual podrfan besar. 

Direclor: l-lenrik Rubcn Gen;¿. 
Producción: Dennmrk Film lnstitute. 
Formato: .l5 111111. 

Duración: 20 min. 
Ficción para nillos desde 6 arlos. 

l.11tlovico 
(/ .. udovu:. Canad;:í, l 998) 

Es un invierno frío y la historia se desarrolla en la casa de una fümilia de osos. Ludovic. el pequello oso 
c;:1chorro. suella con salir a jugar con sus amigos con la nie\'c. pero sus padres 110 se lo permi1en porque 
Cl es 1oda\'ia muy pcque1lo. Ludo\'ie se siente muy solo. pero sus suct1os e imaginación le pcnnilen 
disfnitar de maravillosos juegos con su nuevo amigo: una mmleca de 1rapo que él se ha encontrado 
afuera de su cas;:1 

Director: Co Hocdcman. 
Producción: 1-lalional Film Board ofCanada. 
Formato: 35 111111. 

Duración: 1-1·15·· 
Animación para ni11os desde .l afias. 

El ("tme)o Frm1k 
<Frauk 1/u• Wrahhil. C.anada. 1998) 

Una pcque1ia historia. graciosa e irrevcrcnlc en animación. sobre el Conejo Frank. quien es muy 
inlcligcntc. con una filosofia de la vida que le pcrmile vivir confortablcmcnlc. 

Dircclor: John Weldon. 
Producción: Nalional Film Board ofCmmda. 
Fonmllo: 35 mm. 
Duración: lJ min. 
Ani111m.:1ón para nil1os desde 6 allos. 
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Pt1lflhr11.,· 
(ll'ortl\-. Cmmd;l. 1996) 

Esla animación promueve el guslo por la lcclura. cspccHicmncnlc pilnl aquellos que licnen problemas 
p;1ra ncercarsc u los libros. Pcrmilc cnlrar 1mis a fondo :ti mundo de las palabmS. 

Director: Georgc Gcenscn. 
Prod11cción: Nalioital Fil111 Board ofCanuda. 
Formmo: 35 mm. 
Duración: 11 min. 
Ani111:1ción pam nillos desde .1 nños. 

ftli 11iñt11 mi tierrfl 
(i\/cm enfmll. ma /erre. ,\~v chl/d. my /nncl. Canadá. 1996) 

Un cortomeintje de animación nccrca de los grilos de las victimas por las tierras minadas y que 
denuncia también el silencio de quienes las fabrican. 

Director: Frnncinc Desbicns. 
Producción: Office Nalional du Film du Canada1 National Film Board ofCanada. 
Formato: .l5 111111. 

Duración: .J min. 
Animación para nillos desde 6 atlas. 

L11 j11y11 tle '" 11wntt111t1 
cA."ouht•h lla\'ll"C'r. lr:in. 199..J) 

En los corredores espirales de un ba7 .. ar se encucnlm una tienda de venia de c:ubón y una cnormcjoycria 
al lado de Csla. El joven aprendiz de la licnda de carbón obscn·n im¡>rcsionado y con en\'idia por In 
buena ropa que usa el aprendiz de la joycria. por el trabajo ticil y tos buenos ingresos que ésle ticn~. 
hasw que un día ... 

Dircclor: Abdullah Alimorad. 
Producción: lnslilulc for lhc l111cllcc1nal Dcvclopmcnl ofChildrcn nnd Youug Adulls. 
Formato: _;;mm. 
Duración: 27 min. 
Ficción para nillos desde K al1os. 

El pollito e11 el e.,·tm1que 
(( 

0

lticke11 m the pond. lnin. 1992) 

El pap:i gallo y la mmrnl gallina se dan cucnla qnc su pcqucllo pollilo se lm caído al estanque y él no 
sabe nadar. después de varios intentos por salvarlo y de pedir ayuda a los demüs nnimales. al fin logran 
sal\'arlo uniendo fuerzas. 

Director: Vnjiollnh F:1rd111onghada111. 
Producción: lnslilulc for lhc lnlcllcclu:1I Dcvclopmcnt ofChildrcn nnd Young Adulls. 
Formato: 16 mm. 
Duración: 1-J min. 
Ficción para ni11us desde .J mlus. 
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-6 .. Fc!~\:tiv11t lf~tt!'i-1-i11,•il1/1-;l1 iii_-<..:i~!e ¡mrt;~¡V;~iil.~· (.:.y 1111 lt11Í-NÍl111.~) 
/Jt!I J S 11/ 21) tlt! ttJ:o.\·to tlt! 2fllJIJ , 

¡Corre ctínmml 

... Corriendo 

Fcslival h11enmcionnl de Cinc para Niños( ... y no l:m Ni1los) 

Toma seis: 

Llegó la prima\'cra y Ludovic puede jugnr en el jardin con sus anima~es de pa~I. a pesar de la lonuenta 

Tnddy conseguir.\ los huevos de hormiga para condiment;ir In sopa de moscns. o escuc
0

har las olas del 1icmpo. 

O Marfn se enferma de paperas dumnlc sus vacaciones. Nadja quiere aprender a nadar como dclfin. 

Madcleine descubrir.\ que su abuela sabe como divertirse. 

En esta ocnsión podrás \'Íiljar a 1ravés del cinc a Canadá, Nomega. Rept'1blica CJ1cca, Suecia y Polonia. 

No le pierdas el 6º Fcsth·nl lrllcrnacimml de Cinc 1rnra Niños( ... y no tan Niños) 

¡Corre pclfculal 

LARGOMETRAJES 

IJ.'li amigo Jum1 
(1\~v friend .loe. Alemania. lrl;111dn. Gran Brclmla. l 1J95) 

Chris es un nil1o de trece mlos. prclende integrarse sin éxito n la pandilla de la escuela hasta que conoce 
a Juan, capaz de hacer nsombrosos malabares con su bicicleta y quien puede ayudarlo a ronnar parte del 
gmpo. Pero Juan no es quien parece ser ... 

Director: Chris Bould. 
Producción: Pot1man Produc1io11s. Gemini Films Productions, Schimidt, Michael O'Connell, Stcvc 
Matthcws. 
Formato: 35 111111 

Duración: 97 min. 
Animación parn ni1los desde JO m1os. 

El ... ·e,·relo tle/ .\·t!11or RÍL'f! 
(•\Ir. Uict• ,\'ecre/.\·. Canad;i, l'J'JIJ) 

Owen. un 11i1lo de 12 allos. quien padece cáncer. act1ba de perder a su mejor amigo, el enigmático señor 
Rice. Este filme es una rcílcxión intcresanle sobre aquellos enfermos de c.ínccr y a la celad de Owcn 
puede ser m:is duro lodavia. a cstn edad se es íeliz. pero también se tienen sentimientos cncontmdos. 
miedo. confusión y una estrecha relación con el sc1lor Rice'. 

Dircclor: Nicholas Kcndall. 
Producción: Ne'' Cit'.'' Produclions. 
Formalo: J5 111111. 

Duración: 97 111111 

Ficción para nirins desde 12 allos. 
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C11m11/o 111.v 1111hes mueven /a,\· l!.\trel/11.v 
(/Jare ,\'J..J'l!r /Je1 1eger.\'tjer11e1U!. Noniega, 1998) 

Sólo las nubes hacen a\'nnzar las estrellas. esta cinta 1ienc un humor muy espiritual y especial. Es1c 
filme es muy cmocionanle y no dcjaní n nadie indiferente. Rc:11i1.m.Jo a pm1ir de 1111 romance que fue 
premiado en mlos anteriores. sin ol\'idar la gran rcali1.ación de ,\fl' life "·'· a da¡,: (A-Ji vicia como 1111 

p<!rro). 

Director: Tornn Lian. 
Producción: Nmwcgian Film lnstilutc. 
1:-ornut10: 35 111111. 

Dumción: 97 min. 
Ficción para niílos desde 111 ailos. 

01/ie Alejantlro TiJtf.i1-m11-pum-pm11 
(Ole Alek.mncler Fillibom-IJom-/Jom. Nomega, 1998) 

Tiddy-0111-pom-pom es el sobrenombre con el que conocen a Ollic Alejandro todos los vecinos. a panir 
de la música que enrona una banda de un desfile. la cual admira Alejandro. Es una historia que se 
desarrolla en 1952 y nos cuerua las vi\'encias de Alejandro con sus amigos Ida y Mons. pero todo 
empieza a cambiar para él a partir de que nace su pcque1la hermana. 

Director: Annc-Maric Norl10lm. 
Producción: Annc-Maric Norholm & NRK/NRK Aklivnm. 
Formato: JS mm. 
Duración: 92 min. 
Ficción para nirlos desde 7 m1os. 

Kirikou )' la /1echicer11 
(A."irikou et la .mrclerc. Francia. 1998) 

A través de sus aventuras Kirikou llega a la montaña y conocen.i los secretos de Ja b~1ja Karnba ... 

Dirección: Michcl Occlot. 
Producción: tes Ar111a1curs, Odcc KID Cmtoons. Monipoly Prodnclions. Fmnce 3 Cinéma, RTBF 
(Télévision Beige), Exposure. Trans Enropc Film. Sludio O. 
Fonnalo: 35 111111. 

Duración: 97 min. 
Animación para nhlos desde 7 mlos. 

CORTOMETRAJES 

La .vopa 1/e nw.vcm; 
(1·1ug.mppan, Suecia. 1999) 

Taddy la ranita se ha ido n buscar hue\'os de hormigas para condimentar mm delicioSa sopa de moscas. 
cuando le sorprende una violenta tormenta. En el rfo. el nivel de agua ~ubc n tnl velocidad que Taddy es 
incapaz de volver a su casa. Afortunadamente se encuentra con un amable gnto que sabe cómo ayudarle. 

Director: Lcnnart & Yi\'a-Li Gusrafsson. 
Producción: Kanallilm Carloon All Swcden. 
Formalo: 35 mm. 
Duración: 2H min. 
Animación para nitlos de 3 a H allos. 
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P11¡11!t11.\" 

(l'r/11.tuice. Repíiblica Ch=•· 19')9) 

Una excclenle nnimación de lodo lo que puede suceder dumntc un mes en la vida de Marin. quien licue 
6 años. se cncucnlra de vacaciones. se enferma de paperas y a 1ravés de un diario nos pla1ic;1 que su 
madre csl:i cmbar.u.nda. se mudar.i de apar1amcnto y cómo lm vivido estos cambios. 

Director: Mária Prochá1.ko\'á. 
Producción: Czcch Tclc\'ision. 
Forma10: 35 mm. 
Duración: 7'2-1 •• 
Ficción para nillos desde 6 ;1ños. 

Lu1/1U'ÍL" //: 1111 c1u:t11/rilt1en111ijt1rtlín 
(Uu crocodJ/e dan.,· mmrjar1lin. Cmmd:\, 2000) 

Inicia la prinut\'em. Ludovic en su jardin. es el rey de la jungla en su c;tsa y de sus animales de papel. 
Cuando ellos se rehusan ha obedecerle. Ludovic no quiere jugar nuis con ellos ... 

Dircclor: Co lloedeman. 
Producción: Office National du Film du Canada. 
Formato: 35 111111. 

Duración: 12 min. 
Animación para nitlos de J n X mlos. 

El ,\'1t1ior Cu,·1í E1/gur 
(Cc>ucott .\/onsieur l:.°<~f!.nr. Canad<i. 199'.J) 

En la chimenc:1 de una casa que está a punlo de caerse. habita el sellar Cucú Edgar. quien es el 
encargado de proporcionar la horn. Al se1lor CucÍI Edgar le gusla que iodo esté pulcro y en orden. Una 
noche en la que se presenta una tormenta de nieve. aparece en un arbusto un nido con tres pequeños 
canarios. los cuales tendrá que cuidar el scllor CucÍI Edgar. 

Di rector: Pierre f\.f. Tmdeau. 
Producción: Officc National du Film du Canada. 
Fonnato: J5 mm. 
Duración: lJ min. 
Animnción para nilios desde -1 ::ulos. 

('011 ¡,, t1huelu 
(.·lvec grmuJ mén• I Canad;:i. l'JlJ'.J) 

Cuando sus padres dejan por primera vez a Madcleinc sola con lágrimas en los ojos. aparece su querida 
abuela. quien la halaga y la hace ol\'idar su tristeza. 

Director: Fr.uu;oisc llartman. 
Producción: Office National du Film du Cmmda. 
Formalo: 35 mm. 
Duración: lJ min. 
Animación para nit1os d\! J a 8 a11os. 

Gr1111 g11ta, pcquc11a ¡.:t1ta 
(/Ji,~ ca1, /i11/e c:nt. Alemania. llJlJ9) 

Gran gato y pcque1lo galo deciden ir de compras juntos y A partir de nhi conoceremos una nuevn 
llistoria ... 
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Dircclor: Alcsm1dra Schn1z. 
Producción: Ale.~andm Schatz v SWR. Baden-Badcn Matthias l'ihn S1111tgart & Small Scrccen 
Dcvelopments. · 
Forma10: 35 mm. 
Dumción: 5 min. 
Animación pam nh1os desde .i mlos. 

ftf1111111111 tfl.!.\J1Íc!rt11 l.!11 llc!r/i11 
(,\lor}:l.!11 lf 'or1/ /k IVnkker In /Jer(1·11, Hola11d:1. l IJ91J) 

Marlous es una ganadora cuando se encuenlrn con olrns personas. Su padre es un apasionado de los 
lrcnes. su madre siempre está en cama pues padece de migrmla y Marlous siempre está pensando en 
estar en casa de su abuela o de su tia preferida ... Veamos que sucede con Marlous al tomar un tren para 
\'Ísilar a su lía .. 

Director: Be1tjami11 Landsho!T. 
Producción: Kik Evelccns & NOS VPRO. 
Formato: Video. 
Dumcióu: 17'50 .. 
Ficción parn nillos desde 7 aalos. 

C11rme/11 
(México. 2000) 

En un mundo donde todos los seres son mmlecos de madera. un niilo quiere ser como su pap;:í ... ¡un gran 
11m1ador! 

Director: Jorge R. Gutiérrez. 
Produccióu: CalAns. FONCA Progmma de Estudio en el Extranjero. 
Formato: Betacam SP. 
Duración: 8 min. 
Animación 30 por computadora para nirlos desde 6 nños. 

Nm; vemo.\· en ftli/1i11 
(México. 21100) 

Historia que nos hace renexionar acerc.1 de la \'Crdadera amistad. aquella a111is1:1d que sólo dcscubri1110.s 
cuando somos 11i11os. Dos ni1los que viven en el mismo conjunto habilncional y que son mejores amigos 
\'Cll amenaí'.ada su eterna unión por una lalcnle mudanza por parte del padre de uno de ellos. Aun y 
cuando a lo largo de la historia reina la confusión y desilusión de atnbas partes. al linal de la misma 
nuestros personajes se dan cuenta que la \'erdadem amistad no depende de una situación geográfica y 
que donde quiera que es1C11 siempre contar;\n el uno con el 01ro. 

Dircclor: Alfredo Marrón. 
Producción: Canal Once TV. 
Formato: 35 111111. 

Duración: 23 min. 
Ficción pam nillos dc~de 7 mlos. 
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U11 1/l11 "'")' hlmu:tJ 
(México. 2000) 

Bien tn11ado drama que invita a jugar con la firnfasia y el sue1lo de nitlos y adultos. en el cual Lucia se 
encuentra sumergida en ün abismo de ausencia paternal. De pro1110 un ángel caído llamado Ollo aparece 
en su vida para llenar de alegria y amistad sus dc.oi;esperanzados dfas. dejándole como cnsellauzn que en 
el aclo de dar se encuentra el tesoro de recibir. · 

Direclor: Rafael lllescas. 
Producción: Canal Once TV. 
r:ornmto: 35 mm. 
Duración: 25 min. 
Ficción parn ni11os desde 7 m1os. 

Lu.,· "'"·'· 1/e/ tiempt1 
(México. 201111) 

En la soledad. una nhla se enfrenta trágicamente ni tiempo y a la muerte. 

Dircclor: Carlos Salces. 
Producción: Bcrel Films / IMCINE. 
Formato: 35 111111. 

Duración: lJ min. 
Ficción para nhlos desde 7 mlos. 

Al fin 1/c!I 111111rtlt1 
(Au hm11 c/111110111/,~. Francia. 1999) 

Las aventuras de una cas.1 que se tambalea n la derecha o izquierda seglln el desagrado de sus 
ocupantes. 

Director: Konstantin Bronzit. 
Producción: Folinmgc. 
Formato: 35 mm. 
Duración: 7'-15 
Ani1nación para ni11os desde 8 a1los. 

Nm/jt1 
(Suecia. 1995) 

Entre la realidad y la füntasia. Nadja es una historia de una ni11a que sueña con cmzar los océanos como 
un dclfin. Nadja tan sólo tiene 7 años y está obsesionada con la idea de aprender a nadar a como dé 
lugar. Basado en el cuento de Torrsimmarcn .'i\t•imminJ.! hi¡.!11 & dry. 

Director: S11sa1111a Edwards. 
Producción: Chrislcr Nilson y GOia Film en colaboración con TV2/Filmarc Pa vng con el subsidio del 
S\'cnska Filmi11s1i1111e1. 
Formato: J5 111111. 
Duntción: 25 min. 
Ficción para niños desde 7 m1os. 
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.,\"obre tt1t/(l.f l"s tli.rput"s 
(0 nnjwiek.\"Zej kldtni. Polonia. 1999) 

Sobre la serie de cuentos del Reino de Lailo11ia. 1rcs l1ernmnos: Eino. Aho y t.ajc lmb;tjan para 1nantcncr 
sus tierras y sus familias. Un día Alto hace una apuesta y pierde la granja de la que vive toda su fümilia. 
Los tres hermanos ahora cst;ín sin dinero y 1ienen que buscar cómo sobrc\'i\'ir, por lo que deciden un 
can1ino y ver por su futuro. Este c.imino lienc 1rcs bifurcaciones y ellos lcnclr.in que decidir qué ea1nino 
lmnar y se genera mm disputa c111rc los tres hermanos ... Vcamos qué sucede. 

Director: Zbignicw Ko1ccki. 
Producción: Tclewizjn Potska SA & Tclc\'ision Studio ofanimation Films in Poznan. 
Formato: ~5 mm. 
Dumción: 18 min. 
Animación para ni1los desde 7 allos. 

El iiltimo e.,711!L'l1kufo 
(."'ii .... tc• /o"ori'.\'tilliu~. Noruega. l 998) 

Badrc es un nillo de 1 O mlos quien vive con sus padres en Safi, una ciudad en Miirmccos donde casi 
todos los hombres se dedican a la pesca. Un día un espectáculo de marionetas mnbulanlcs llega al 
pueblo. Badre asiste a una de las prescn1aciones donde un monstmo atacn n los pescadores y se come 
todo lo que ellos 1>escan. Una tarde. et padre de Badrc no regresa de haber naycgado en el mar. El nillo 
va a buscar al ducfio de las 111arionetas pam pedirle su ayuda y poder encontmr a su padre. 

Director: Nour-Eddiuc Lakhmari. 
Producción: Andcrs Tangen Free Ar1is1 AS. 
Formato: 15 mm. 
Durnción: l IJ min. 
Ficción para nil1os desde 7 a.los. 
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7" Ff!,\"tive1/ /11terne1cim111/ 1l1..- Ci11e ¡mre1 Ni11t1.\" ( ... • r 111111111 N111m;) 
/Je//./11/ J91l<!11J:t1.\tt11/1.12fJIJ/. 

Rcnexioues sobre el Fcstiv;1l hHenmcional de Cinc para Ni1los ( ... y 110 1:111 Niños): 

El Feslival Internacional de Cinc p;tra Niños( ... y no lan niil?s) rcvisle una enorme _imp~rtnnC:i~ paÍ"a los aspectos 

formativos de los pcqueilos. 

En primer lugar. los e111re1icnc. faclor de extrema impor1ancia para los padres y para los hijos: los uhica 

y educa en la re<llidad del mundo de los nillos. ya que es un cinc especial. dirigido prccismnenlc u eslc sec1or de 

lil población. sin duda el 1mis importante para el futuro de la humanidad~ les permite interrelacionarse con las 

e.'>periencias de nhlos de otros lugares del mundo y pueden asi conocer y asociar sus scmejan:r.as y diferencias. 

El cinc para 11i1los involucra un esfucrlO a(m no reconocido en México. pero que poco a poco, gmcias a 

la constante labor profesional de 7 allos de La Mmatena. A.C .. ,·ienc ganando terreno en pro de la ni1lcz 

me.'>icana. 

Para los padres de rhmilia ~cbcria ser un apoyo imprescindible. pam los maestros de escuela un 

complemento vital de sus labores de ensc1lnnza y. pam los cineastas .. llámense productores. distribuidores o 

c.'>hibidorcs. una fuente de conocimientos de In que se crennht cinc-espectadores que conozcan y exijan un mejor 

cinc. cinc de calidad. 

El cinc infantil encierra. ade1m:ís. un gran potencial p.~ra que -nuevns gcncmcioncs se interesen en 

escribir. producir y dirigir un cinc acorde con tas c.xigcncias de .m.1 mu'1id~ en.tan i1~clcrnda evolución. 

Jaime Sou~a 
Vicepresidente de la AMFI I Director de la Casa Prodnctont Toma Uno. 
Consejo Direcli\'o de La Matatcna. A. C. 

llay pocas cosas tan grntificmues como compartir el placer de las imágenes con los niños. Ver sus rostros 

emocionados o risuc1los en la semi penumbra de las salas de cii1c. participttr con ellos del milagro de ver 

revelarse el mundo a 1ravés de im:ígenes y sonidos que vienen de lejos y de pronto están tan cerca. 

Descubrir a su lado olros ciclos. otrns ciudades. otrns culturas. otras ,·occs. una galeria infinita de 

personajes y de historias que sin du<la son el mejor abono para poblar su universo de colores. de idcns. de 

emocionas. de ganas .. El Festival Internacional de Cinc para Ni11os ( ... ) no lan Ni1,os) es un oasis rcfrescanle ~ 

necesario de buen cinc dedicado al plablico iníantil y adolesccutc. 

En una canelera generalmente cons;1grada al mundo de los adultos. el cinc 11ara nillos es lodavia coto di: 

las grandes distribullJoras. de emporios cíncntatognilicos que acompmlan las películas de un despliegue 

ensordecedor de publicidad y mercadeo 

Una pelicula se vucl\·e 1111 evento completo: mochila. camiseta. gorrn. lapiz. botón. golosina. disco. 

personajes deificados por un sistema impecable de ventas. ¡,y las historias?. ¡,y los niilos'!, iS el c11trn1lablc arte 

milenario de contar 1111 cuento. así. con loda simplicidad'! 
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l-lay que cc~ebrnr y agradecer In existencia de este _Festival. ·N~~s~~IO Po~ ~l_mnoroso ,, paciente trabajo 

que nnilna a sus org:uli~.adorcs des~e hace ya m:\s de seis nitos~ Sin_o po·~-~~ );~.·~~éiulic y enriqucccdorn selección 

de películas que pueblan sus panlallas. 

Todos los géneros. todas las 1écnicas y íonnas narmti\'~'S qu~: ¡,~y ·c.~~lomn las imágenes en movimie1110 

están ahi. Largos. cortos. animación. ficción. fiibuln~ pcripcda. l~\'¡~¡~,~~ó.=,d,ni~i~~~-~;;~1llos. Ha~· narrar se ha n1el10 
. ,. 

audiovisual. ¡Qué privilegio! e-: :;~:':.·. · >. ·, 
El cinc y los nhlos son dcfinilivmuentc el objeto'. e(se·1~t~cÍO :;;· h·1·~~úoc¡ó11.dc c..~ta m·enllmt. 

-.::>· .. ::;;:;'.:f~~· 
':··.-;-¿.; --..; : 

MarinaSta\'cnhagcn .· ,_._ .. ·'<·::_:y.»~:·--·-. 
Guionisla de cinc/ Coordinadora del Fcslival dé. Cinc Francés en Acapulco. 
Consejo Dircc1ivo de La Mma1cna; A:c. · · · · 

El Fcslival lnlcrnacional de Cinc para Niños( ... y no 1an Niños) llega a su séplima edición. gracias al esfuerzo y 

trnbajo constante de Lisct Calera y su gmpo de colabor.tdorcs. comprometidos con este proyecto. 

Este Festival se consolida y cumple una función fund;unental para el cntretenimienlo y la formación 

cullural de los niños. proporcionándoles una opción difcrcnlc de cinc. 

Aquí se ven pcliculas que provienen de cinenmtogrnílas que no tienen espacio en nucs~ms ~.la~. d~nde 

sólo se ve el cinc nortemncric:mo. . __ , .. -... _,-

El que los nil1os \'Can otras culeurns y tengan otra \'Ísión del mundo. amplia su con_oci_~Uie~n~~ .~~-~ti ~~d:i )·_. 
enriq11ece s11 cultura cinematográfica. 

Promover este cinc diferente es una obligaCión ~ne tenei~1os quienes nos heniós. dcdi~~~~~~ iOil,~~r~l~iÓn 
fil mica y es una función que cumple cabalmente el Fcs.tival Internacional de ·Cinc ~am NlilOs (~~-. ~·_i1ó t~n Ni~oS). -

l\1ario AJ.,~iñai:n 
Dircclor de los Es1udios Clmmbusco Azteca. 
Consejo Directi\'O de La Matatena. A.C. 

Ya son 7 años de un trabajo cons1a111c con el amn de tener una propuesta cinematográfica enriquecedora parn 

nucslros niños de México a través del Fcslival Internacional de Cinc pam Niilos ( ... y no tan Niños). 

La premisa y razón de ser de este Fcsti\'al que cada año se lle\'a a cabo en las \'aCílciones de verano es 

que "Los niños licncn derecho a conslmir su idcnlidad y qué mejor que hacerlo a lravés del apoyo del séplimo 

arte: el cinc". 

Conocer y rc\'alorar su cultum y c~prcsnr sus i11q11ictudcs. emociones. deseos y sue1los :i cmvés de In 

pant;1lla grande cs. en un sentido amplio. lo que les ofrece el Festival y la razón de ser de cs1;1 semana de cinc. 

Este proceso lleva tiem110. no se da de la noche a la mmlana y requiere del csfucr1.o de muchas 

instituciones y personas interesadas. lhímcsc directores. productores, distribuidores. cxhibidorcs. escritores. 

promotores. al participar y apoyar proyectos como el de Líl Matatcna. A.C .. parn mostrar un cinc de calidad a 

nuestra gente chiquita: nil1as y 11i11os, quienes merecen lo mejor en lodos sentidos. 

12J 



Los invi~o a que cCrrcmos Jos ojos muy füerte ... \'Camos lu~ccirns y luego ... ¡Dejémonos lle\'ar :1 lm\'és 

de las iimige1ics cal-.movfmicmo! 

. Lisct Culera 
Dircclorn del Fcsliml hucrnacional de Cinc para Niolos ( ... y no mn Niños). 
Consejo Dirccli\'o de La Ma1a1cna. A.C. 

LARGOMETRAJES 

MI pequetlo dit1b"1 
(MJ• lillle devll. Canadá-India. 211110) 

Joscph. un nillo de 10 años. se cncuenlrn lristc cuando ha tenido que dejar a su mejor amigo Magan y In 
pcquci\a villa en que vivía para trasladarse a csludiar en una escuela católicn lejos de su hogar. Muy 
lento y con varios incidc111es Joscph aprende a compartir el amor con sus otros compa1lcros. lo que le 
permite ser muy rcspc1ado entre ellos. 

Dircclor: Gopi Dcs:li. 
Producción: Rock Dcmcrs. 
Formato: J5 mm. 
Duración: 88 min. 
Ficción para niilos desde 7 ailos. 

/Jajo la 111i.'í111t1 e.\·trellu 
(,\'ljñrn Systrnr. Suecia. l lJlJX) 

En una hermosa noche cslrcllad;i. tres nhlas nacen al mismo tiempo. Las tres son llamadas Johanoa. Las 
ni1las crecen sin conocerse pero comparten el mismo sentimic1110 de solcdnd. Ocho mlos nuis larde. las 
tres Johanuas se encuentran por casualidad en el Fes1ival de las Rosas. Es el inicio de una aventura c11 

busca del perro de una de las tres Jolmnnas. 

Dircclor: Tobias Falk. 
Producción: Film Lance lnternalional AB. L.ars Blomgrcw. 
Formato: 3 5 111111. 

Duración: 80 mio. 
Ficción para nillos desde 7 mlos. 

SL•r11fi11 
(Mc.xico. 20011¡ 

Sernfin la pelicula es una hisloria llena de magia y fantasia en donde la amistild y el cariño son In base 
fundamental de la unión fraternal enlrc un gnipo de nitlos~ bajo la prolección de un tierno angelito 
llamado Scralin que ha bajado del ciclo para guiarlos en sus aventuras. 

Director: Rene Cardona 111. 
Producción: Coyoacün Films. S.A. de C.V. 
Formato: 35 mm. 
Duración: 90 min. 
Ficción y animación para nhlos desde 6 mlos. 
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1)ulfsiki, 11u111uJ )' el p11/ici11 
(1:fntsiki. mor.mn oc/1 pli.\"e11. Suecia. l lJlJH) 

Tsmsiki de ocho mlos \'i\'c con su mmm\ Tinn en Estocolmo. Su pap;i, un pcsc;1dor de pulpos. no sabe 
que ha tenido 1111 hijo. Tsatsiki suella con conocer a su padre e ir a Grecin. aprende griego y es amigo del 
policfa que renta 1111 cuarto en su cnsa. Tina. su madre. suc1la con ser una destacada cantante de rock y 
cuando el gmpo tiene éxito, su madre y él van n Grecia a que conozca a su padre. · 

Director: Ella Lcmhagen. 
Producción: Fclicia Films AB. 
Fonnato: 35 mm. 
Duración: 90 min. 
Ficción para niños desde 8 allos. 

Atlétic11 S11n Pm1c/lt1 
(México. 2001) 

Película que se desarrolla en San Francisco del Monte (Real del Monte). pueblo donde se jugó por 
primera vez un partido de fí11bol. Una comedia rmniliar que narrn Ja vida de unos niftos que aman el 
fútbol y que hacen todo lo posible por ganar el lomeo infünlil más importante del pals. 

Director: Gusta\'o Loza. 
Producción: Allavista Films. 
Formato: 35 mm. 
Duración: 2 horas. 
Ficción para nii\os desde 7 mlos. 

CORTOMETRAJES 

Los siguientes materiales fücron rcali1.ados por nhlos y participaron en el Fel·tiv11/ Kitl\·far Kitlf, celebrado en 
Tesalónica, Grecia. 20111. 
Catc~oria: Animación. 

Fiitbo/ prinritiw1 
(México. 2000) 
G1111u1/11r en el Fe.\tivul c11nr11 /u 1111inruddn nrd.t; creutivt1. 

Uu pan ido de fútbol muy especial... 

Realizado por: La Matalena. A.C .• Filmoteca de la UNAM y SONY en el Taller de animación en 
plastilina del 6° Fe.,·ti\•nl lnternacionnl de Cine para Nillos (. .. y 110 tan Niifos). 
Formato: video I animación. 
Duración: 2 min. 

/,,11 cas11 tlel si/e11cit1 
(/ fouse ofsi/ence. Portugal) 

El silencio tiene su casa. donde la música cntm sin pcnniso. 

Reali7'1do por: Tiago Samos. n mlos. 
Formato: \•ideo I animación. 
Duración: 2 ·23 .. 
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/ .. ti s11pa de 111ate1ndticll.l·)' c/1fcl1llrn.\· 
(111e math a1U/ thc pea .wmp. Nomcga. 2000) 

Un pcquc1lo filme :mimado. reali:1.ndo por un gmpo de nillos entre 12 y 13 mlos durnntc el Fe.'it/val 
lntcrnacinnal de Cine para Nillos Kri.,·tinmmml. dedicado ;:1 las cosas que en \'erd;:id dctcsmn. como las 
nmlcmáticas, la sopa de chichuros y otrns rmis... · 

Realizado por: Oryvind Annando Reinerstcn. 13 nilos. 
Formato: video I aninmción·ficción. 
Durnción: 4 min. 

Ctl1/ign 1/e ht1rr11s 
(11arcode.<, Ucmnia) 

Un código de barrns es un símbolo moderno de consumo. que fue usado como imagen del filme con un 
tcnm ecológico. 

Reali1.1do por: Helena Knysh. 14 años. 
Fommto: video I animación. 
Dumción: 1 min. 

El 1/11/11r 1/e/ 1Jie11te 
(11ie tnnth nche, lngla1crn1) 

Un niJlo sufre un fuerte dolor de dienlc y busca por \'arias vias poder limr del diente que le provoca 
dolor... · 

Reali?J1do por: Niños del Taller de Películas y Video en Londres. 
Formaio: video I animación. 
Dumción: l '51" 

lf'mifJ' e/ Ol'lli 

(UFO & lli><if. Croacia) 
<i1111m/or11 en el Fe.\·tivul ,.,,,,,,, /11111ej11r /1i.'iltJri1111nimmlu. 

El perro \Voof pasa la noche afucrn aullando a la luna. cuando de pronlo un OVNI cae. Woof le 
ayudar.i a salir de apuros ... 

Reali1.1do por: Dinko Olclic. 14 años. 
Fon11:110: \'ideo I animación. 
Duración: :?.'20" 

Y11n1ulr Kord111/1 
c1·amu/1 Korc/wlr. Ucrania) 

Tnigica his1ori::1 del fhmoso pedagogo checo. 

Rcali,,1do por Helena Kyrsh. 1 ~ años. 

Fonrnllo: video I animación. 
Dumción: 2'25" 
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Po.ftre "e 11umr.1111t1 
(Compotc. Francia) 

Uua historia acerca de una 11mn1.mm. 

Rcali1.1do por: Los Ni1los del Taller de Cinc Animado en Annccy. 
Fonnato: video I animación. 
Duración: 2 min. 

El c:irt/11 J' el i11ji1tr1w 
(l/enl'en & lle//. lnglalerm) 

Mike sufre un accidcnle y mucre. AhOm él lendn\ que enfrcnlar las consecuencias de sus aclos en el 
pasado. 

Rcali1.1do por: Los Nhlos del Taller de Pellculas y Video en Londres. 
Formalo: video I animación. 
Dumción: 1 ·~o .. 

Categoría: Ficción 

El ¡1eq11e1io 11i1111 Ti11y 
(l/11/e hoy. Tiny, Polonia) 

Tiny es un nh1o con una fhmilia problemática. Él parece ser muy travieso y mal portado. pero ... 
¡,realmcnle lo cs'l 

Realizado por: Los Nhlos del Cenlro Infantil de Arte. 
Formato: video/ ficción. 
Durnción: ,;·.¡o" 

a11ute en '" 11umt11ñu 
(Gaute 011 tite mmmtain. Nomcga) 

El músico Gaute Gunderscn \'Íve solo en una cabmla de piedra en una montalln. escribiendo canciones. 
Pero cuando llega la primavera. baja al pueblo a tocar una canción. 

Realizado por: Torlinn f\'ersen & Jarle Gundcrseu, 15 ailos. 
Fonnato: video J ficción. 
Duración: 5 min. 

El últimt1 c11h111/ero 
(11re lnst knight. Estonia) 

Una historia de amor. 

Reali1.1do por: Kirill Makarkin. 13 mlos. 
Formato: video J ficción. 
Duración: ~·.io·· 

El""'º' t!.';pinost1 
(11u! prick~,, /ove. Estonia) 

Un joven se esmera en su arreglo para poder encontntrse por In lnrdc en un parque con su amor, con el 
cual comparte la pasión por las espinas. 
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Realizado por.· Oiga Grigorjc\':1.· 
~ FornuHo:-'' video I ficción • 
. Duración: .¡ '30" 

U11.~ue11t1 
(A drt!am. Bulgaria) 

La historia de una ni1la bl1lgarn que cicnc 111uchos suenos. 
Realizado por: Tomislav Kmsimorov. 13 mlos. 
Formato: video / ficción. 
Duración: rs6 .. 

Catcgnriu: Documcnlales y otros 

El m11n1/11 ,/e/ t11hm:1J 
(Tohncco ll'orld. Estados Unidos) 

Historia de los muchachos que lmbajan en los campos de tabaco por un sueldo muy bajo. y de cómo los 
empresarios venden el tabaco a las grandes 1abacalcras parn asi obtener enormes ganancias. 

Realizado. por: Matthcw Schwartz. 
Fornuuo: video I animación. 
Duración: l 'J.¡" 

E11¡,:t1nchmlt1.'i 
(l/ooked. Eslados Unidos) 

Un mmncio acerca de los peligros del uso del tabaco y lo sencillo que resulta que la gente joven quede 
cngancltada con los nst11tos ntensajes publicilarios. 

Rcaliz:ido por: Pclcr Villarc:il. 
For111a10: video/ :mimación. 
Duración: JO seg. 

_.jJ.:lltl 11z11/ 

(IJ/ue water. Grecia) 

Una hisloria sobre la experiencia de un grupo de niñas en Tcs."tlónica. Grecia. q1ie practican nado 
si11croni1 .. .ado. 

Rcali/.ado por: Christine. 14 mlos. 
Formato: \'ideo I ficción. 
Duración: 2'45 .. 

E/111mu111ti11/ 
(11"' wel/. Yngosla\'ia) 

Una historia sobre cómo todos conlribuimos a coruaminar el medio ambiente y lodos sufrimos las 
consec11cncias. 

Rcali1.ndo por: Ln Escuela de Filmes Animados. 
Formato: video I animación. 
Duración: J'-15" 
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l .. fl /1i.'itt1rifl que cuenlfl IJrflcl1mu 
(711C! hi,\·tory of Draclmm or 11w l/i.\'lmy /Jraclmm tells. Grecia) 

Esta es la historia de Dmchma desde la :tntigiicdad. 

Realizado por: Memos Marioglou. 
Formato:. video. 
Durnción: 5 • w ·· 

CORTOMETRA.JES DEL TALLER "EL PIBE"* 
··Santa Fe. Argentina. 

Elfiwntó11* 
(Argentina, 2000) 

Un nit1o descubre en el fucntón de su casa. algo que los demás no lognin ver. 

Producción: Taller El Pibe. Sarna Fe. Argelllina. 
Fonnaio: SVHS. edición digital I ficción. 
Durnción: IO min. 

En el mur* 
(Argentina. l 9lJ8· l lJ9lJ) 

Una sirena y un delfin salvan a un miufrago de las feroces intenciones de un gigante a quien todos 
temen. 

Producción: Taller El Pibe, Sanla Fe. Argenlina. 
Formato: \'ideo I animación. 
Duración: 4 min. 

1i1t/m;jueg1111* 
(Argentina. llJlJtJ) 

Los chicos del equipo quisieron investigar cómo jugaban otros chicos. sus padres. sus maestros y sus 
abuelos ... 

• Producción: Tnllcr El Pibe, Santa Fe. Argentina. 
Fonnato: video I documental. 
Duración: 29 min. 

CORTOMETRA.IES DEL TALLER "EL MATE"º 
Buenos Aires. Argentina. 

Que no te sienta l'e11irº 
(Argenlina. 201111) 

La muerte cumple su u·ab:tjo a la pcñección. has1a que se enamora de una de sus victimas. 

Producción; Taller El Mate. Buenos Aires, Argentina. 
Formato: video I ficción. 
Durnción: 7' 14 .. 
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Sdlo 11nu-,;;;,,;,1u0 

(Argc111inn •. 2000) 

Un adolescente se dcspiena unn ma1lana y se cncuclllra con que su piel desapareció. 

0 Producción: Taller El Malc, Argcn1inn. 
Fonnato: ·16 mm \'ideo/ animación. 
Duración: s ·2s .. 

•' Utt brincopa·lla 
(México, 2000) 

Don Ramón viaja en busca de fortuna a la frontem de ~éxico con ~ados Unidos. Jmuo con otros 
amigos la cmzarán ilegalmente y una sorpresa los llevará mc~s lejo.s de lo ~revisto. 

Director: Dominique Jonard. 
Producción: Instituto Mexicano de Cincmatogmfia I Alas y: Rafees a los Nhlos I Background 
Produc1ion / Mo\·im (Dominiqnc Jonnrd). 
Dibujos. voces y argumento: Niños de la frontcm de Tijuana y San Diego. 
Fonnato; 35 mm. 
Duración: 20 min. 
Animación para ni ñas desde 9 mlos . 

• \.dio tre.<r tifas 
(México, 20011) 

La curiosidad de Lupila la tia llevado a problemas que no podni solucionar sin la ayuda de su hennana 
Carmen. Los pericos Ninfas de la abuela. los huevos de codorniz estrellados con tocino y la lagar1ija sin 
casa complican rmis a Lupita. quien tendni que tomar una decisión en sólo tres dias. 

Director: Femando Rucia. 
Producción: Canal Once TV I Serie Camino a Casa. 
Fonna10: BETACAM. 
Duración: 25 mm. 
Ficción para nit1os desde 7 arles. 

/Je regreso 11 ''"·'·" 
(Tilbn!!e 7/l llye11. Dinamarca. 1999) 

Los papéls de Atice decidieron mudarse fuera d.e la ciudad. Es muy diílcil para Atice dejar a sus amigos 
y ¡1daptarsc al nuevo lugar. Su resistencia acaba cuando descubre lo bueno del nue\'O lugar ... los 
animales. la naturaleza y una amiga ... y de cualquier manera en un futuro ella podni regresar a la ciudad 
y \'isitar a sus amigos. 

Director: Michael W. Horstcn. 
Producción: ASA Film/ Danish Film lnstitute. 
Formato: 35 mm. 
Duración: 18 min. 
Ficción para nillos desde 8 años. 
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' IJ'li 11h111!ft1 ¡1/m1d1uht1 /u.~ L'umiftt.\" 1/el rey 
. (,\~v J!.rnnilmother ir<metl tlre ki11¡.:·,, .• -.h/rt, Cmmdfl·Nomega. 2000) 

Es Ja his1oria de la abuela de la direclon1 de animación. que planchó las cmnisns del Rey de Nomega 
.durnn1c. la Segunda Gucrm Mundial. Con un scnlido agudo y fi11111is1ico. mezcla las historias que 
con1aba su abuela con episodios reales de la historia. dando un loquc 111:.igico y magnifico a es1a 
animación. 

Dircclor: Torill Ko\'c. 
Producción: Officc Nalional du film du Canada. 
Formato: 35 111111. 

Dumción: 1 O ·35 · · 
Animación pam nirlos desde 8 mlos. 

J .. udtwic: tll! ••llc:t1t:i11m!.'lí en ca.fu del nhue/tJ 
(l .. mlovic: tlt!s ''ncances clwz gran-papa. Canadá. 2001) 

Ludovic es invi1ado a pas.1r unos días en la granja de sus abuelos. Al llegar. Ludovic sienlc triste1.a ya 
que la abuela ha mue110. Ludovic y su abuelo nos ense1la11 a sobrellevar y cnlcndcr la pérdida de una 
persona a111ada. 

Director: Co Hocdeman. 
Produccióu: Ornee Naiional du Film du Cauada. 
Formato: 35 mm. 
Duración: l l '-10" 
Aninmeión pam niños desde 4 años. 

C/1rÍ.\"ltl/lher <.011mbiti .... ,, munhre 
(Chri.\'lopher clwnge ... · ltix 11amc. Canad:i. 2000) 

A Christophcr Mulamba no le gusta pam nada su nombre ... es demasiado común. Ln tía Gail que vive 
en Trinidad y Tobago te cuenta una historia de un super hombre llamado Tiger. entonces Christophcr 
decide desde ese momento llamarse Tiger. Veamos los problemas que le oe:1siona cambiar su nombre ... 

Director: Cilia Sawadogo. 
Producción: Ornee Nalional du film dn Cauada. 
Forma10: 35 mm 
Duración: 16·23·· 
Animación para ni1los desde X allos. 

/4t1 ... ·emillt1 
(México. 2llllll J 

La protngonisl:I. quien u ralz de leer la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los 
Nillos se confronla con la realidad en su pais. Es1a historia nos mucslra el cucstionamiento de una niña 
que rcíleja el sentir de nuestra nillez. 

Dircclor: Alfredo Marrón. 
Producción: Tite British Council I Veneno Producciones. 
Formato: J5 mm. 
Duración: 7 min. 
Ficción 1>am nillos desde 7 mlos. 



El 1Ji11hlfl e11 el dmwt 
(l!t1 c/jei•el l .<knpet, Nomcga 1999) 

Linn e l\'nr quieren demostrarle a su pequeño mnigo cómo conq11is1;1rcl miedo y la obscuridad. Siempre 
sus mnigos suelen asus1mlo. hasta que Linn prepam una re\'ancha en donde conjura al diablo ... 
Director: Lars Ucrg. 
Producción: Norks Filminslilllll. 
Formato: 35 mm. 
Durnción: lO mio. 
Ficción para nillos desde 7 mlos. 

lt1 tl/Jlll!Sfll 

( Vetltlemtllet. Nomega. 1999) 

Dos nillos apuestm1 y discuten sobre cuál sen\ el prósimo cnrro que pase. Y (>ttril sorpresa de ellos es una 
carroza fúnebre ... \'Camas en qué termina la hisloria. 

Direc1or: Eva F. Dahr. 
Producción: Norks Filminstilutt. 
Fonnato: 35 111111. 

Duración: 4 min. 
Ficción para nillos desde 8 años. 

S/1tlt1J:tJUlyftlm1gm1/ 
(,\'hanJ!olll anti ,\/rmgoul. ln\n. 2000) 

Un lobo cngmla a las pequeñas cabras y entra en su casa cuando la maam\ cabr:d est:i íucrn. Se come a 
dos de ellas. pero éstas son salvadas con la ayuda del 1m\s peque1lo de la fümilia. 

Direclor: Frakhondeh Tombi & Mortc-'"1 Ahadi. 
Prodncción: lns1i1111e íor lhe lnlelleclnal Dcvelopmelll of Childrcn & Yonng Adulls. 
Fonnato: 35 111111. 

Duración: 17"30"' 
Animación para nirlos desde 8 mlos. 

CORTOMETRA.JES FRANCESES 

El numjc J' e/ ¡1ez. 
(/.e nwtnt• et /e ¡mis.wm, Francia. 1994) 

Un monje descubre a un pez en el estanque. Él trata diversas estrategias para :uraparlo ... 

Dircclor: Michacl Dndok de Wil. 
Producción: Folimage. 
Duración: 6'30" 
Animación para nillos desde 5 allos. 

P11/11hr11s al 11ire 
(/'aro/es en /'mr. Francia. l 995) 

Un joven quiere reconíortar a su \'ccino y lo hace envi:\ndolc un mensaje en una hoja de papel a manera 
de aeroplano. Pero el papel que ha enviudo no a1crrizn en el lugar donde s11puestamc111e h.:ndria que 
haber llegado. 

Dircc1or: S\'l\'ain Vinccndcnu. 
Producción:· Folimagc. 



Formato: -35 mm. 
Duración: 7 min. 
Aninmción parn ni1los desde 5 mlos. 

El príncipe tll! lmr jt1)'"·~ 
(Le pri11ce dl!.\"jt~vaux. Francia. 1993) 

Una princesa persa que toen el arpa en el claro de la luna. un joven que Ja observa escondido en 1111 árbol 
(¡es algo prohibido!). 1111 ;:íguila gigante que roba las esmeraldas. un rey al que Je gustan demasiado las 
piedras preciosas. un forastero cmcl que ronda. trampas. venganza. amor y una lluvia de diamantes ... 
Esta pclicula es el pretexto para una hermosa historia. una de esas que se susurran antes de donnir. 

Director: Michcl Ocelo!. 
Producción: Folimagc. 
Dumción: 12'4]'' 
Aninmción para niños desde 7 mlos. 

E/muro 
(Le 1m//. Francia, 1992) 

Con un ritmo que recuerda el de los dibujos animados. dos personajes. instalados de uno y airo lado de 
un muro. se dedican a insullarse hasta la mptura total de relaciones. Luego buscan acercarse de nuevo 
el uno al otro. para acabar encontrándose ... en otra parte. Una f;:íbula sobre las disputas y las 
reconciliaciones. 

Director: Jcan·Loup Felicioli. 
Producción: Folimagc. 
Formato: 35 mm. 
Duración: 7'41" 
Ani11mció11 para ni1los desde 7 años. 

A 111 luz tic la lm111 
(Au clair tle la Irme. Francia, 199.J) 

Comenzmnos con la canción. Pero ¡,quién conoce rcalmcnle el 1cx10 original de csla tonada de siempre'/ 

Dircclor: Pascal de Nolré 
Producción: Folimagc. 
Formalo: 35 111111. 
Duración: 1 ·22 .. 
Animación para nhios desde 7 mlos. 

El /11!'/llCtio drco 1le tmlo.f lo.'t colore.\' 
(l.e petit c1n111e di! tomes les couleurs. Francia. l IJIJ]) 

Un jovencito pierde el últinto 111ctro. Queda varndo en el anden de la estación "Baslilla" y las pucnas ya 
se han cerrado. De rcpcnlc. un cartel que anuncia un próximo cspccuículo circense se abre. ofreciéndole 
así una snlida de emergencia. Inicia entonces un viaje por la imaginación y la ranlasla que lo llevarán 
conocer a un payaso negro que hace de blanco. Una mbula sobre la sociedad mullirracial y la amistad 
cn1rc los pueblos. 

Director: Jacqucs Rcmy Girercl. 
Producción: Folimagc. 
Formato: 15 111111 
D11ració11: To<,·. 
A11i111ació11 para nillos desde 7 a11os. 
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N11es1~n adi~J.,·" /~1 varie1/111/ 
(Nasm/icuxau 11111.\'ic-hall. Francia. 1989) 

Historia 1ragicómicn en donde pcqucilus marionetas bailarinas fabricadas con distintos lipos de paslas 
alimenticias (cspaguclis. macarrones y coditos) interpretan a buenos y nmlos ... 

Director: L. Pou\'arel. 
Producción: Folimage. 
Formato: 3.5 mm. 
Duración: 2 '09 .. 
Animación para niños desde 7 allos. 

UN MINUTO DE CIENCIA POR FAVOR* 
(Science p/ease) 

Serie canadiense realizada con dibujos animados. dirigida a nhlas y ni1los de 9 a 12 ai\os. que permite a 1rnvés 
del humor y la imaginación conocer más sobre los fenómenos cientificos y descubrimientos importantes de la 
historia. 

El nrurtn•il/tJStJ m1111Jt1 1/e/ ct1/11r 
(Le monde 111en1cilleux de la cou/cur. Canadá. 1999) 

Vivimos en un mundo sin color. El color es 1111 efecto producido en nuestros ojos y gmcias a la luz. ¡Así 
que el color no cxislc. pero tiene un efecto muy real en 11oso1rost 

Director: Claude Cloulicr. 
Producción: Ornee Nalional du film du Cauada. 
Fonnalo: VIDEO BETACAM SP. 
Duración: 1 min 
Animación. 

l~a fu en.u 1/el 11¡.:1111 
(lafiJrce de /'cau. Camtd;í. 1999) 

Si alguna vez has tomado un bailo. sabrás que el cuerpo inmerso en el agua desplaza cierta cantidad de 
agua. Pero ¡,por qué algunos objetos notan mientras otros se hunden'/ Todo esto es por la fuet7.a <:fel 
agua. · 

Director: Claudc Cloulicr. 
Producción: Ornee Nn1ional du film du Camtda. 
Fomtalo: VIDEO BETACAM SP. 
Duración: 1 min. 
Animación. 

/lielo re ... ·h11/11 ... ·o 
(La g/ace g/isse, Canadá. l9lJ')) 

El hielo tiene muchos usos. Nos sir\'c para cníriar o congelar carne o pam dar un paseo. ¡El hielo es 
resbaloso! ¿Pero. por qué'! 

Dircclor: Claudc Cloulicr. 
Producción: Ornee Nmioual du film du Canada. 
Formato: VIDEO BETACAM SP. 
Durnción: 1 min. 
A11imnción. 



El••ic11111 
(Le :muffle tlu vent, Canad;~. l 999) 

DcSde los inicios del 1iempo. el \•ienlo ha soplado a lm\'és de la f:t-. de la 1ierm. Deshaciendo los 
peinados de bellas damas. 1.Es eslo un mislerio'/ Enc11én1mlo en: ¡el vicnlol 

Dircc1or: Manin Barry & Clande Cloutier. 
Producción: Ornee Nmional du film du Canada. 
Forma10: VIDEO BETACAM SP. 
Dumción: 1 min. 
Animación. 

J.11 rueda 
(La roue contre la frictimr. Cmmdú. 1999) 

A los humanos les encanta estar en movimiento. Pero la fricción retarda el 1110\'imiento, ¡qUé obst.ículol 
La meda hace frente a la fricción: ¡la batalla está por comcn1.arl ' 

Dircclor: Claude Cloulicr. 
Producción: ornee Na1ional du film du Canada. 
Forma10: VIDEO BETACAM SP. 
Duración: 1 min. 
Animación. 
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s• Ff!.\1Í1111l /11ten1<1dtm11/ tle Cillf! pura NiñtJ.'í (. •• )' IW tan Nit1tJS) 
/Jet J.l ni /H tle ngo.>1<1 de 2002. 

Ya son 8 años de un lmbajo constante con el ar.in de tener una propuesta visual y enriquecedora para nuestros 

niños de México a través del Fesli\'al lnlenmcional de Cinc pam Niilos ( ... y no tan Niilos). La pren1isa y mzón 

de ser de csle Festival que cada :tilo se lleva a cabo en las \'acacioncs de \'crnno es la siguiente: Los nit1os 1icnen 

derecho n constn1ir su identidad y qué n1ejor que lmcerlo a tmvés del apoyo del sépti1110 arte: el cinc. Conocer y 

revalorar su cultura. expresar sus inquicludcs. emociones. deseos y sueños a tmvés de la pantalla grande cs. en 

un sentido amplio. el objetivo y razón de ser de este Festival en donde el compromiso de los adullos es 

proporcionarles las herramientas para lo que \'icnc. 

Una cxcclcnlc mucslra de cinc dirigida a la población infanlil es la propuesta del s• Festival 

Internacional de Cinc para Niños( ••. y no hm Niños) que se llevará a cnbo nuevamente en este mes de agosto. 

Las salas cincmatogr.Hicas de la ciudad de México abren sus puertas al mundo de las i1migencs en movimiento: 

el cinc. con historias en donde h1s emociones y percepciones del mundo infhntil son los .objetivos básicos a trcttar 

y nos permitir.in sensibili:1.amos a nuc\'as historias de 01ras p:incs del mundo en animación y ficción. a través de 

di\·crsos cortometrajes y largomclrajcs dirigidos él las nillas y nillos de paises como: Australia. Boli\'ia. Canadá. 

Dinamarca. Finlandia. México. Nomcga y Suecia. entre otros. con una extensa programación que promete 

ofrecer un banquete lleno de i1mígcnes de olros países. 

Contaremos con un Jurado Infantil. quien discutir.i durante toda csH1 scmami y analizar.\ los 

conomctrajcs y largome1mjcs que se cxhibinín en esta semana y asi otorgará un premio simbólico. el cual se 

har:i llegar a los directores ganadores en la categoría del mejor cortometraje y largometraje que se exhiba dentro 

del Fcsti\'al. A su \'CZ, este atlo por primcm \'Cl se incluirci la categoría de cortometrajes realizados en plastilina 

que se imparten en los talleres de La Malalena. Asociación de Cinc para Nirlas y Niilos. A.C .. tilulos como: 

J·üthol primiti"º· Tocio para 11acla, ¿f.:ra una estrella?. Otra historia de perros y gatos, < 'nrue .·bada, l /na 

hi:aona de piratas y caniha/e,\·, Amista /'o/ar y l "inje al planeta Vu/cano. Estas animaciones nos ofrecen un 

punto de \'isla desde la mirada de los nii\os. Su mundo nos apena grandes ideas y diversas manems de \'Cr la 

\'ida y afronlarla. Escucharlos y promo\'cr entre ellos este tipo de ejercicio nos da una lección de \'ida de la cual 

lcncmos mucho que aprender los adultos. sobre todo su manera de expresarse, sentir. percibir y desmenuzar lo 

\'isual. 

El Fcsti\'al ha congregado 31.000 cspccladorcs y se han exhibido JO largometrajes y KJ conomctrnjcs a 

lo largo de estos X mlos. lo que permite constillar que si existe un público lÍ\'ido de buen cinc e interesado en lo 

que se rcali7 . .a en airas partes del mundo. 

Los esperamos en esta intensa semana en la que durante 6 dias podremos darnos una vuelta y 

asomarnos a nuc\'as historias. a\'cnturns que nos permitan acercarnos a nuestros nirlos con un discurso muy 

especial. Por último. los in\'itamos a que conolcan nucslra p:igina de Internet: u·wu·.lamatntena.org. en la que 

podnín na\'cgar y conocer la propuesta de La Ma1a1c11a. Asociación de Cinc pam Ni1las y Nillos. A.C .. como una 

cxtcns1ón de acti\'idadcs que se ofrecen todo el m1o sobre Cinc;. Nillos. 

El Fcsti\'al lnlernacimml de Cinc para Nit1os ( .. y no lan Nillos) es un proyecto cullurnl 111dcpcndicntc 

organi1;ido por La Matatena. Asociación de Cinc para Niolas )' Niolos. A.C .. con el valioso apo~o de diversas 
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inslilnciones como: CIFEJ. Fondo Nacional para la Cullnm y las Artes. Consejo Nacional pam la Cullura y las 

Artes. Cine1cca Nacional. Dirección General de Ac1h·idadcs Cinemalográficas de la UNAM. lnstiluto Mexicano 

de Cincmalogrnfla. Fundación Ca~mcn Toscnno, Sccrclaria de Relaciones Exlcriorcs. Alas y Raíces a los nil1os. 

Cincnmnia. CincmcX. Estudios Chumbusco Az1cca. K~ak. Ncw Art. Virgin. Talento Post. Producciones 

VolClin. Eqnis Cosa. Webmedia. Fundación Televisa. Edilorial Vid. Cucumcho. City. Nn\'isión. Videocinc. 

Vendar. Asociación Mexicana de Filnmdoms. INDI y Centro Cultural San Fernando. 

Asi como ,el \'alioso apoyo de la Delegación de Qucbcc y las embajadas de Canadá. Finlandia. Francia. 

Nomcga. Paises Bajos y Suecia en nuestro país. 

¡DATE UNA VUELTA POR EL MEJOR CINE INFANTIL DEL MUNDO ••• ! 

Lu Matatcn11, Asociación de Cinc 1uara Niñaic y Niños, A.C. 

LARGOMETRAJES 

El elefante 
(1ñe lmposs/h/e é/éplmnt. Canadá. 2000) 

Daniel licnc 12 años y su madre ha mucr1o. él desea tener una mascota a quién cuidar y que le haga 
compañia. Después de pedírselo con mucha fe a una estrella ... un buen dia descubre un elefünlc en el 
patio trasero de su cmoa. Una m:lgic;~ s fn._nt;istica a\'cntura ... 

Director: Martín Wood. 
Producción: Edgc Entcrtainmcnt. 
Fonnato: 35 mm. 
Duración: 9-1 min. 
Ficción para ni11os desde (1 allos. 

L11 fl1rtule:11 escmuliJ11 
(/Ja forteresse .mspendue. Canad<í. 2001) 

Los niños de dos campamentos juegan a la b'llerrn. ¡,Un juego'! o ¡,ium vcrdadem rivalidad'! El 
cnfrcnlamiento inicia entre los ni1los del campamento del norte que son ricos y los ni1los del 
campmnenlo mñs modes10 del sur. Es el año 2000 y la guerra se· encuentra establecida entre los 
conquistadores y los indigenas y gobiernan las leyes de la guerra. de donde el corazón escapa. 

Director: Rogcr Cantin. 
Producción: Les Production La Fétc. 
Formato: 3.5 mm. 
Duración: 90 min. 
Ficción para ninos desde 6 m1os. 

/lfinllt!S 
(Países Bajos. 21111 I) 

Basado en una 110\'cla para ninos holandesa y escrita por Annie M.G. Schmidt. Mi110cs nos introduce en 
la \'ida de Tibbe. un joven reportero de prensa que le da mucha pena entrevistar a las personas y tiene 
miedo de perder su empico. Tíbbe es salvado por la sel1orita Minoes. quien tiene el poder de hablar con 
los gatos y actuar como ellos. Los ga1os saben mucho de quienes viven en ese pcquc1lo pueblo en donde 
aparcnlcmentc no sucede nad<L 

IJ7 

------------------------~-----========----- ----------- ------



Director: Vincent B:il. 
Producción:· CV Minocs en coproducción con Bos Bros. 
Formato: 35 mm. 
Duración: K7 min. 
Ficción para niílos desde R mlos. 

lkilrg11t 
(Islandia. 2000) 

En un poblado al nonc de Islandia. el pcquc1lo Buas \'C a lil dis1ancia unft criatura peluda. Fascinado y n 
la vez asns1ado. Bnas inlenin descubrir qué cs. El pequetlo esquimal perdido lm la nieve es lkingut, 
quien le salvará la vida y se convenirá en su mejor nmigo. Pero lkingut sen\ un c.•tm1lo en el pueblo y 
provocará temores y supersticiones de cienos lmbilantcs. Su mnislnd sabrá vencer In ignorancia y les 
pcrmilirá conocerse mejor. 

Director: Gisii Snaer Erlingsson. 
Producción: lcclandic Film Corporation. 
Formato: 35 111111. 
Duración: 87 min. 
Ficción para nirlos desde 7 años. 

/Jft1s tlf! perro 
(/ /1111dlwtelh;1. Suecia. 2000) 

El perro Sturc loma prestado el coche de su :uno y se dispone a organi7 .. ar un viaje con su amigo Picasso. 
Ellos pretenden ir a París. pero terminan en un excéntrico hotel cerca de Danmoor. que resulln estar 
lleno de misteriosos personajes y empiezan a pasar cosas mras. El paseo de Sturc y Picasso se conviene 
en una aventura muy di\'enida. 

Director: Per Ahlin. 
Producción: Swcdish Film lnsti1u1. 
Fonmuo: 35 mm. 
Duración: 68 min. 
Animación para niños desde 6 arlos. 

CORTOMETRAJES 

El sol 1/e Nulig11k 
(le .m/ei/ de .V11/ignk. Canad:\. 2001) 

En una noche polar de Nunav:irs, un peque1lo lnuk recibe un regalo de su padre, una lámpara de lu1.que 
veudrá a ser más que un juguete. después de una expedición para recolectar mejillones. 

Director: Richard La,·oic. 
Producción: Richard Lavoie lnc. 
Formato: Video Bc1:1 Sp. 
Duración: 26'50"' 
Ficción para nillos desde 6 arlas. 

Toro.\' malo.\' 
(/Jad hu/Is, Noruega. J IJ91J) 

Toros malos es una animación). parodia del oeste de los 60's y 70's. Esta animación con títeres es una 
clásica historia de vaqueros: un héroe. su perro. una pandilla peligrosa y una damisela en apuros ... Todos 
los personajes son toros o pollos. a excepción de Hot Dog que es un perro y el narrador de In historia. 
Director: lfciborg K1óstemd. 
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Producción: Andcrs Graham. 
Formato: 35 mm. 
Durnción: 15 min. 
Animación para niños desde 7 :ulos. 

Er11.,·11•1111p11ti1111r 

(l!rnst f'ª Skáljer. Dinamarca. 2000) 

Es in\'icrno. Ernst y su nuuná \'an :11 parque a pntinar en el lago, que csui congelado. Ernst \'C una dulce 
y pcquci\a princesa patinando en la pista. Ernst hace sus primeras zancudas en el hielo -su mmmi lo 
llama- pero una VC7. que empieza no puede detenerse y cae. justo rrcntc al :\rea en donde el hielo es muy 
delgado. Ernsl se pone de pie otra vc7 .. L:t princesa pas;i silbando junto a Cl y él la sigue. patinando lo 
mejor que puede. 

Dircclor: Alicc de Champflcury. 
Producción: ASA Film Produktious NS. 
Formalo: 35 mm. 
Duración: 7 min. 
Animación para ni1los desde 4 mlos. 

El ''4!"'" de e ... pina.t 
(1hriwhekkeJ1. Nomcga. 2001) 

Florin y Malcnc son los mejores amigos. Un día una guerra estalla. por lo que ya no licnen permitido 
jugar j11111os. pues pertenecen a diferentes bandos. 

Dircc1or: Anila Killi. 
Producción: Non,·egin Film lnstitul. 
Fommto: 35 mm. 
Duración: 13 min. 
Animación para nirlos desde 4 mlos. 

/Je.tdt! C1ft1era mirumlo li11cia mle11tr11 
(.\/L>ns du star uhmjiJr, Nomcga, 2001) 

Lisc y Cmnila 1icncn 9 m1os. Son \'Ccinas y mejores amigas. hasta que ... Lisc ya no es bienvenida a la 
fiesta de cumplcnilos de Camila. Lisc no puede soportar el dolor. así que le escribe unn carta de no muy 
buen modo. pero al final seguirán siendo amigas. 

Dircc1or: Nina Grtinfcld. 
Producción: Norwegin Film lnstilut. 
Formato: l5 mm. 
Duración: 1 l min. 
Ficción parn nillos desde 9 allos. 

Lt1 extrtwrtli11ari11 1111itlml tle C/1Tistic111 Se1"'IJ.:I! 
(711e 1mique m1i:ne.\:\· <~(C~hri.\"lim1 Sn\'nge, Australia. 1999) 

Christian Sav<tgc es un nillo gmnjcro de 12 mlos. Él ha crecido con Nynd1.c. el hijo de Zulu. quien se 
encarga del as~o de su casa. Ambos crecen con una gran diferencia cuhuml y exploran las delicias de la 
vida mral en A frica. la tierra. su gente y otras religiones. 

Director: Jcnnifcr Ussi. 
Producción: MANAGER Kit Rc\'nolds. 
Formato: :15 111111. • 

Duración: 18 min. 
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Ficción para nhlos desde IO ni\os. 

Al1111111egr11 
(/Jlack .mu/. Canadá. 2001) 

Alnm Negm es una regocijante inmersión al com:tón de la cultum negm a través de un \'ertiginoso viaje 
por los momentos que definen su historia. · 

Dircc1or: Martinc Chanrand. 
Producción: Nalional Film Board of Cauada. 
Fonuato: 35 mm. 
Duración: 111 min. 
Animación para nHlos desde 12 nños. 

J)e.'ide /ejo.~ 
(From far away. Canadá. 2000) 

Esla historia lrata de Saoussan. una niña que lucha por adaptarse a un nuevo mundo después de ser 
desarmigada del lugar donde vivía. que ahom está en guerra. Desde lejos. habla del poder dentro de 
todos nosotros de ad.1ptnr y dar la bien\'enidn n un recién llcgndo. 
Dircc1or: Shirn A\'ni & El-Had Daould. codirector. 
Producción: ornee National du Film du Canada. 
Formato: Bctacam / SP. 
Duración. 7 min. 
Animación para ni11os desde 7 mlos. 

Luclo~·ic: magia e11 el aire 
(Un ve111 de magit!. Canad:\. 2001) 

Las hojas de los árboles siempre tienen un color muy brillante en el otoño. Naja al cuidado de su padre. 
Ludo\'ic juega en el parque cuando de pronto se acerca otro pcquc11o osito. Ludo\'ic piensa que tendni 
una compallia para jugar. pero éste lo golpea y tirn al sucio y Ludovic ... De pronto nparecc una mmmi 
osa con su hija, quien es un poco tímida. la cual es más pcquc1la que Ludovic y ellos podrán jugar y 
divertirse. 

Director: Ca Hocdcman. 
Producción: Ornee National du Film du Canada. 
Formato: 35 mm. 
Duración: l l "411"' 
Animación para nil1os desde 4 ailos. 

/.." danza 1/e /lullr 
(Bul(v dance. CaÍmdá. 201111) 

Un nillo muy fuerte conocido como Bully csl;i busc.-indo compañeros mds débiles que él para 
molestarlos. El día que Bully le rompe 1:1 pierna a un compañero. todos concuerdan con que sus abusos 
han llegado demasiado lejos y deciden cnfrenlarlo. Pero al final del din, todos se dan eue111a de que 
Bully es asi por el 1rn10 que recibe de su padre. quien es duro e insensible. 

Director: Janct Pc;nlman. 
Producción: Ornee National du Film du Canada. 
Formato: .15 mm. 
Duración: 10 min. 
Animación para ni1los desde 7 años. 
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J.e11tes 
(O/as.<es. Cnnadá, 2001) 

Milo Íi~nc un problema. es el primero en la cÍaSc en usar lentes. Ser pnne de la pamlilln crn muy dificil 
antes ... pero ahom. 1.Qué pasa con ~a pcquena Gwcnny•/ Se ·miran y se mimn iS entonces ... qué'/ 

Director: Brian Duchscherer. 
Producción: ornee Nalional d1i Film du Canada. 
Formato: ]5 mm. 
Duración: 2] min. 
Animación para nif\os desde 6 ailos. 

Cllristopl1er, por fin•or limpi11 tu cuurlt1 
(Orrlstoplier, ra11ge ta c/ramhe sºll plaill. Canadá, 2001) 

Christopher es un nh'\o terrible. Es coo/, agn1dable y muy inteligente. Pero él realmente tiene un gran 
problema ... es un desordenado. sus znpatos huelen mal. nunca le cambia el agua n su pecera. asl es que 
se imaginanín ... ;,qué sucede con los peces'/ Hasta las cucamchas merodean por ahí... 

Director: Vincent Gauthier. 
Producción: Onice N:llional du Film du Canada. 
Fonnato: BCtacam SP. 
Duración: 7 min. 
Animación p:im niJ'\os desde J años. 

Um1 lecdtltr tle c:u:.11 
(Une lt!con tf,• chn.\·.w:. Canadá. 2000) 

Antoine se encuentra lhscinndo por su vecino. Un hombre de ma~·or edad. solitario que vive en el 
bosque y se dcdi~1 únicamente a escribir en su computadora. Antaine descubre que este hombre íue un 
gran y famoso cazador y le pide que le ensene a c.1zar todos aquellos exóticos animales que él cazó en 
su juventud. Pero al final Antaine aprenderá a través de este sabio hombre que tenemos que respetar In 
vida ame todo. 

Director: Jacqucs Drouin. 
Producción: Ornee Nalional du Film du Canada. 
Formato: ]5 111111. 

Duración: 1]'5" 

Animación p.1m niños desde lJ uñas. 

l.11t.pllrt1 (1"itll 
(Li¡¡/11sfvr Gila. Canad:i. 2001) 

Gil;i. unn pcqucfüt de 8 m'\os. se ha mudado a vivir a Canad:.\ y quiere celebrar el Divali. el ícstival de las 
luces que se celebra en la India. Pero el clima de este nue\'o lugar en nada le ayuda. no es como Nueva 
Dclhi. India. En Canad<i el clima es frío y gris y de pronto una tormenta de nieve destruye sus planes 
para festejar. Veamos quC sucede con Gita en este día. 
Director: Michael Vo. 
Pro.ducción: Officc National du Film du Canada. 
Formato: Bctacam SP. 
Duración: 7'25" 
A111mación para nhlos clcsdl: C. ai1os. 
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l .. 11 magia tle A111111.d 
(17w mnglc ofA11n11.\"i. Cnnad;i. 2001) 

La anula Anansi eslá cansada y aburrida de mimr a Jos animales de la jungla. ya que 110 licne nada '1llC 
hacer pues las redes que teje no pueden capturar ningún insecto. Anansi pide el respeto del sellor Tigre. 
quien le solicita que atraiga hacia él al se1lor Víbora y entonces elln será respetada por él. Después de 
varias artimmlns. Anansi lo logra pero también descubre que tiene que existir un gran respeto entre 
ellos. 

Director: Jamie Mnson. 
Producción: Officc National du Film du Canada. 
Formato: Be1acam SP. 
Duración: 6 ·30 · • 
Animación parn niños desde 6 aílos. 

l .. 11muñec111/e 11rt1ir. 
(Bolivia, 1989) 

Am1 ... 1. una nirla guarani. tiene una nuuleca que ella misma se hizo de una mazorca de maíz. Por jugar 
con la n1mleca la oculta bajo la tierra. Llegan las llt1\'ias y la muñeca desaparece. finalmente reaparece 
convertida nue\'amcntc en mazorc.::'t de una planta de malz. 

Director: Marisol Barmg:in. 
Producción: Marisol Barragán. 
Fonuato: 35 mm. 
Duración: 10 min. 
Animación por recortes para ni11os desde 8 allos. 

Pt111/ina r f!! c<J111/or 
{Bolivia.' 199.f) 

Paulina es una niña aymam que para ser pastora licne que tener una honda y un sombrero. Un viaje a la 
ciudad de La Paz se ve inteñerido por un gran cóndor con el cual Paulina tenla una secreta amislad. 

Dircclor: Marisol Barrag;\n. 
Producción: Nicobis. 
Fonnato: Bclacam SP. 
Duración: .f ·30·· 
Animación parn nh1os desde 5 afias. 

Pintemt1.t el muntlfJ de ,•olores 
{Bolivia. 1991) 

Un pájaro y un pcL establecen amistad en un ambiente.de annonía con la naturalc1.a. hasta que una 
fuerte contaminación en el agua y en el aire allera sus vidas. Pájaro y pez emprenden una lucha hasta 
lograr que el hombre tome conciencia de la situación y juntos. p;ijaro. pez y hombre logran restituir el 
equilibrio ecológico. logrando un mundo de colores. 

Director: Alfredo Ovando. 
Producción: Luciérnaga. 
Fonnato: Bctacam SP. 
Dumción: 4 '39 .. 
Animación para nillos desde 5 mlos. 

l.f2 



ftl11rio el l1utrahot11.~ 
(Boli\'ia, 1997) 

Como muchos nillos de los barrios periféricos de las ciudades de La1ino.·11nérica. Mario licue que 
trnbajar dumnte el din pam poder estudiar en la noche. Su trabajo de lustrabotas lo hace con dedicación 

. y entusiasmo. cosa que nos podemos percatar desde el punto de \'isla de cimarn subjetiva con el que 
está rcalií' .. ado este dibujo animado. · 

Dircc1or: Jesús PCrcz. 
Producción: Luciérnaga. 
Formato: Bctacam SP. 
Duración: 4 '30'' 
Animación para nillos desde 5 mlos. 

¡Cuitl"'lo 1n11nuí! 
(Bolivia. 199!1) 

Una nilla bebé que se cncucntrn en el vientre de su madre siente las palabras cari11osas de sus padres. El 
bebé habla con su madre sobre su crecimiento y desarrollo. pero In mama también aprende que.tiene que 
lener cuidados especiales para su bebé. · 

Director: Alfredo O\'ando y Liliana de la Quintana. 
Producción: Nicobis. 
Formato: U-Matic ~-
Duración: 2 min. 
Animación para nhlos desde 8 años. 

El p11rli1lo 1/ehe co11tinuar 
(Bolivia. 1994) 

En el patio de una escuela de pueblo. nitlos juegan ft'ubol. Uno de ellos cae y se lastima a causa de 
bolsas no1ando en el aire. Todos los nitlos se asustan y con su profesor aprenden a no 1irar la basura en 
cualquier lugar. a separarla de la basura orgánica ya que con ella se puede hacer una compostera. Al 
ílnal todos siguen jugando filtbol~ pero csla \'ez en un patio limpio y florido. 

Director: Jesús Pércz. 
Producción: Luciérnaga. 
Fonnato: U-Matic '.'4. 
Dunicióu: 13' IR" 
Animación para nillos desde 5 años. 

E11c111ui110 
(Bolivia. 1996) 

La his1oria 1m1a de una l111nilia del nor1e de Potosi. en Bolivia. que por la pobre1a se ve obligada a 
migrar a la ciudad y después al trópico. 

Dircc1or: Jcsl1s Pérez. 
Producción: Luciérnaga. 
Formalo: Bet.acam SP. 
Duración: ltrJO" 
Ani11mción p;tra ni1los desde X años. 
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I .. a N11vitlt11/ 1/I! C/1t1rlie 
(l.1 ºc11fmt1 au grc/ot. Frnncia) 

Después de una fue11e nevada. un bebé abandonado íue encontrndo por un cartero en medio del bosque. 
Él apretaba en su mano un curioso cascabel. El pcque1lo Charlic creció en un orrhnato en compmlla de 
otros seis 11iños. Olas mues de la Navidad. Charlie acompai\n a su amigo el cartero. quien debe entregar 
a Santa Claus las canas que los niños le hablan escrito. 

Director: Jacqucs Rémy Gircrd. 
Producción: Folimage. Canal +. France 3 y ZDF. 
Formato: 35 mm. 
Duración: 26 min. 
Animación para niños desde 4 ai\os. 

l/11slt1 itJ.'> lult!.\"OS 
(México. 2001) 

Un hombre mucre y se encuentra con él mismo al final de la tierra en un gran cabaret en donde grandes 
esqueletos bailan y celebran la muerte como en la cultura mexicana. Una de las cantantes seduce ni 
muerto con su canción y finalmente él acepta su muerte y la celebra. 

Director: René Castillo Rivera. 
Producción: Cnln\'era Films. 
Formato: 3.5 mm. 
Duración: 11 min. 
Ficción para ni1los desde 13 mlos. 

J)ienle tle lec/re! 
(México. 1999) 

Mariana e Isa son las mejores amigas. a Isa se le cayó un diente de leche. Al salir de la escuela un 
balonazo tira el diente de Isa y Je rompe la nauta de Mariana .. ahora no podrá pedir dinero al ratón de los 
dientes y Mariana no podn\ ser la mejor nautista de la clase. Mariana no lienc dinero para una nueva 
nauta y sin embargo ayuda a encontrar el diente de Isa y asi devolverle la ilusión del ratón de los 
dientes. El valor manejado es la amistad. 

Director: Javier ºFax" Patrón. 
Producción: Canal Once I Serie Camino a Cmm. 
Formato: Betacam SP. 
Duración: D ".16 .. 
Ficción para ni11os desde 6 allos. 

¿.\'abe.\· qué 11ít1 e.'> /ioy? 
(México. 2002) 

Es el cumplcallos de Valentina. pero nadie parece recordarlo. ni siquiera Ja abuela. Por accidente. 
Valentina pierde una pulsera que pe11enece a su hermana. Cuando pensaba que ya nadie la felicitarla. 
llega por correo el regalo de sus abuelos patentas: un sobre con dinero. ¡,Debe recmpla:zar la pulsera o 
comprarse el juego de química con el que lanto ha soi\ado'! Una sorpresa confirma que tomó la decisión 
adecuada. 

Director: Jorge Villalobos. 
Producción: Canal Once I Serie El /Jn·á11 de J ºa/enlitw. 
Formato: Belacnm SP. 
Dnración: 21 ·.17" 
Ficción para nialos desde 5 ai\os. 
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¿ 1/11.f viuju1/tJ 11/ es¡11u.:io? 
(Mésico. 2002) 

La prinu1 de Monterrey llega a pasar las vacaciones en casa de Valen1ina. Nadie tiene tiempo para 
Valcnlina, ni siquiera ya su rcc.imam. Valentina decide demostn1r a su fomilia que. al igual que Laica. la 
primer pcm1 que viajó al espacio. ella puede sobrevivir sin ayuda de nadie. Pasa la noche en su tienda 
de campada ... sola. pero las cosas no salen como Valcnlina las planeó. 

Director: Patricia Arriaga. 
Producción: Canal Once I Serie /!."/Diván de Vnlcminn. 
Fonnalo: Belacam SP. 
Duración: 24 ·20·· 
Ficción para uillos desde S allos. 

T11nutiuh 
(Mésico. 2002) 

Es un cuento de la tradición oral mihuatl, que narm cómo el Sol, Tonntiuh. vino a pintar la tierra de 
colores y conoce al Tlallekuhtli. el señor de la Tierra. quien lo inviia a pinlar también el ccnuo del 
planela. 
Dircc1or: Maria Fernanda Gutiérrcz. Scrraldc. 
Producción: Maria Fernauda Gutiérrcz Serralde. 
Fonnalo: DV Cam. 
Duración: 15'26 .. 
Animación para niílos desde 6 aílos. 

La hlftoria Je /11 11vi11cití11 /11tilwamerican11 
(Mc!sico. 2001) 

Un recorrido de \'alada por la hisloria de la aviación en L:uinoamérica. ;,Sabes que el primero en cn1zar 
los Alpes fue un pcnmno?. ¿que Francisco l. Madero fue el primer presidente del mundo en \'Olar en 
:t\'ión? Descubre por qué la primer linea aérea me.\:icana alzó vuelo por primera vc.1. desde un 
hipódromo y qué tuvieron que ver los petroleros y salteadores de caminos en su desarrollo. 

Dirección: Guadalupe Sánchcz Sosa. 
Producción: Argos parn Disney Clmnnel Latinoa1nérica. 
Fonnalo: Video digilal. 
Duración: 5 min. 
Animación para ni1los desde 6 allos. 

/ .. os .wmido.f tle/ ':uerpo 
(México. 2110 I) 

Ha llegado la noche. Una pareja y su pcqueilo bebé pretenden irse a dormir en silencio. No sospechan 
que los múltiples sonidos que impedinh1 su descanso no vienen de fuem. sino que salen de sus cuerpos. 
Todo lo que quieres saber del hipo. los ronquidos. el castaíleo de los dientL'S y otros sonidos menos 
dignos y más olorosos que irrnmpcn cualquier casa en medio de la noche. 
Director: Guadalupe Sánchcz Sosa. 
Producción: Argos para Disney Channl!I Latinoamérica. 
Forma10: Video digiial. 
Duración: 5 min. 
Animación para nillos desde 6 allos. 



/,.1 Cró11ica.v del caribe 
(México. 1982) 

Narra con gran sentido del humor. desde la vinculación de Colón con los Reyes de España. pasando por 
su lravesía a lo largo del Allánlico y la conquisla de América. hasla el inlcnlo de los panameños de 
reconquistar la soberanfa definitiva de su Canal frente a la prepotencia norteamericana .. 

Director: Francisco Lópcz y Emilio Watanabe. 
Producción: Taller de Animación. A.C .. Kinesis Film. Francisco Lópcz. Ramiro Sandy y Roberto Sosa. 
Forma lo: 16 mm.} 
Duración: 32 min. 
Animación para niftos desde 10 mlos. 

Tootletubs & Jyro: un regulo tle/ cielo 
(Turllns & J(Jtlrtl. Finlandia. 2001) 

Es la hisloria de cómo se conocieron Tooilelubs & Jyro. dos pequeños inscclos. 

Dircclor: Mariko HllrkOnen el lsmo Virtancn. 
Producción: Lisbcl Gariclsson Film. Finnish Broadcasting Company & Finnish Film lnstilulc. 
Formalo: 35 mm. · 
Duración: 7 min. 
Animación para niños desde 4 allos. 

Tootletubs & Jyro: el microcllip 
(Turllas & Jt1t1rt1. Finlandia. 2001) 

Nuestros héroes Toollclubs & Jyro se han enconlrado un microchip. Veamos que hacen con esto. 

Dircclor: Mariko H:trkOnen el lsmo Virtanen. 
Producción: Lisbcl Gariclsson Film. Finnish Broadcasting Company & Finn.ish Film lnstitute. 
Fonnalo: 35 mm. 
Duración: 7 min. 
Animación para niños desde 4 ailos. 

1'oolletubs & Jyro: problemas con el c/iic/e 
(Tu rilas & Jt1t1rt1. Finlandia. 2001) 

En su basurero favorilo. Toollelubs & Jyro encuentran algo inesperado y muy delicioso, una goma de 
mascar. 

Dircclor: Mariko HllrkOncn et lsmo Virtanen. 
Producción: Lisbcl Garielsson Film. Finnish Broadcasting Company & Finnish Film lnslitule. 
Fonnato: 35 mm. 
Duración: 7 min. 
Animación para niilos desde 1 O mlos. 

CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓN EN PLASTILINA, REALIZADOS POR NIÑAS Y NIÑOS EN 
LOS TALLERES DE LA MATA TENA, A.C. 

Fútbol prinrüiv11 
(México, 2000) 

Un partido de fúlbol muy especial... Animación realizada en el marco del 6ª Festival lnlernacional de 
Cinc para Niños y ganadora del premio de "Aninmción 111ás Crealiva" en el Festival de Cinc de Niños 
para Niños de Tesalónica, Grecia 200 l. 
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Reali1.1do por: Niftos y niftas en él Taller de Animación dé la Matatena. 
Producción:' L.~ Matatena, A.C .• Fihnoteca de la UNAM y Sony México. 
Fonnato: Bc1acn1l1 SP. 
Duración: . 2 min. 
Animación; 

Tt1tlo para "'"'ª 
(México, 2001) 

Una catarina y un gusano desean comer el azúcar que se encuentra sobre la mesa ... y entran en una 
lucha por obtener lo que desean. Hasta que aparece una ara1la que los puede devorar a ambos. en ese 
momento unen fucr1..as y veamos en qué termina esta historia. 

Rcali1.1do por: Ni1los y niñas de 9 a 14 mlos en el Taller de Animación de la Matatcna, impanido por 
Jorge Valdéz. 
Producción: L.1 Matatcna, A.C .. y el valioso apoyo de Estudios Chumbusco Azteca y Talento Post. 
Fonnato: Betncam SP. 
Duración: 2 mio. 
Animación. 

¿Era una estrella? 
(México, 2001) 

En una noche estrellada dos niilos han visto la imagen de un objeto luminoso. después de fotografiarlo 
se acercan con un policfa pam comentar lo que han visto. pero éste no les cree. al final la incógnita sigue 
en pie ... ¿Era una estrella? 

Rcaliwdo por: Niños y niílas de 7 a 8 aílos en el Taller de Animación de L.1 Matatcna y el Taller El 
Pibe, impanido por Tcrcsita Chcrry y Claudia Ruiz. 
Producción: L.1 Matatena. A.C. y Taller el Pibe de Santa Fe Argentina con el valioso apoyo de Estudios 
Chumbusco Azteca. Talento Post, L.1 Abuela Rccords y Virgin durante el 7" Festival Internacional de 
Cinc para Niños( ... y no tan Niños) 
Fonnato: Bctacam SP. 
Duración: 2 min. 
Animación. 

Otra l1istori11 de perro.-. y gatos 
(México, 2001) 

En un pcquci\o pueblo conviven armónicamente perros y gatos. Pero un din un ser que viene del cielo 
los atrapa con una red ... los niílos del pueblo solicitan el apoyo de las hadas que los liberan y la annonia 
y la paz entre perros y gatos se restablece. 

Rcaliwdo por: Niños y niñas de 7 a 9 años en el Taller de Animación de L.1 Matatena y el Taller El 
Pibe, impanido por Tcresita Chcrry y Claudia Ruíz. 
Producción: La Matatena. A.C. y Taller el Pibe de Santa Fe Argentina con el valioso apoyo de Estudios 
Chumbusco Azteca, Talento Post, L.1 Abuela Rccords y Virgin dumntc el 7° Festival Internacional de 
Cinc para Niños( ... y no tan Niños). 
Formmo: Bctacnm SP I Animación. 
Duración: 2 min. 
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Un11 hi.\1tJri11 1/e ¡1ir11ta . .; y ca11lhale:r 
(México. 2001) 

Un barco de piralas navega lmnquilamcnte en las aguas del océano. cuando de pronlo se ve atacado por 
otros pirnlas. Al finali7.ar la pelea el barco encalla en una isla y ahora se ven atacados por canibales. que 
los toman como prisioneros pam un rico dCSc1)1mo. ¡Veamos en qué 1ermina esta historia de piratas y 
canlbalesl · ' 

Realizado por: Niños y nitlas en el Taller de Animación de La Matatena. 
Producción: La Matatena. A.C., Alpha Star, Digit Post, Equis Cosa, Estudios Churubusco Azteca, New 
Art, Kodak y Cinemanla. 
Fonnato: Betacam SP. 
Duración: 2'49 .. 
Animación. 

Carne a . .;at/a 
(México, 200 1) 

Una mujer está ideando cómo poder conseguir dinero. ¡De pronÍol Aparece un nttón y ella piensa que si 
vende ratones asados será un buen negocio. por lo que se da a la· tarea de cazarlas... · 

Reali7,1do por: Ni11os y niñas en el Taller de Animación de ¿;·:Mat~tena.: . 
Producción: La Matatena, A.C., Alpha Star, Digit Post, Equis Co5a, Estudios Clmrubusco Azteca, New 
Art, Kodak y Cincmania. 
Formato: Bctacmn SP. 
Duración: 2 · 42 .. 
Animación. 

Ami.~ad Polar 
(México. 2002) 

Un pequeño pingüino en el Polo Norte sufre las constantes burlas y abnsos.de nna morsa y un pingüino 
adulto, hasta que un buen amigo llega en su ayuda de manera inesperada ... 

Realizado por: Niños y nifias en el Taller de Animación de La Malatena. 
Producción: La Matatena, A.C., Alpha Star, Virgin, Equis Cosa, Estudios Churubusco Azteca, New 
Art, Kodak y Cinemanla. 
Fonuato: Bctncam SP. 
Duración: 3" I K .. 
Animación. 

Viaje al pla11eta J/"lc11110 
(México, 2002) 

Una familia realiza una excursión a la luna, pero algo inesperado ocurre y su nave aterriza en un planeta 
desconocido. El viaje se convierte r.n una aventura sorprendente con un final insospechado. 

Realiwdo por: Niños y niñas en el Taller de Animación de La Matatena. 
Producción: La Matatena. A.C .. Alpha Star, Virgin. Equis Cosa, Estudios Churubusco Azteca, New 
Art. Kodak v Cinemanla. 
Fonnato: Bétacc1111 SP. 
Duración: 3 '20'" 
Animación. 
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