
y negro que narra de la experiencia que C.L.: Esto lo estamos reflexionando es del pueblo ecuatoriano yeso te da una 

Cine para niños
 

HAROSENFT 

Haro Senft, cineasta alemán dedica
do a realizar cine para niños, dictó un 
seminario sobre el tema en la ciudad de 
Quito. Con esta oportunidad, Chasqui 
dialogó con él sobre diversos aspectos, 
parte de los cuales resuminos para la sec
ción "Actualidad". 

CH: El cine para niños es algo aislado o 
forma parte de un conjunto pedagógico 
más complejo? 

HS: Desde el punto de vista económico, 
social y cultural, al término cine infantil 
siempre se lo pone de lado, considerán
dolo como algo de poca importancia y 
de esta misma manera se les trata a los 
niños. El cine infantil abarca por un la
do el aspecto comercial y. por otro una 
exigencia pedagógica que difiere de un 
país a otro y de una ambición a otra. 

CH: ¿ Cuál es la diferencia básica entre 
hacer cine para niños y cine para adul
tos? 

HS: No hay mayor diferencia porque el 
niño vive en el mismo mundo de los 
adultos, pero seguramente hay cosas 
apuntadas directamente al adulto, nega
tivas para el niño, en la mayoría de los 
casos tampoco es recomendable para los 
adultos. 

CH: ¿Con qué actitud ven los adultos el 
cine infantil? 

HS: Muchas veces ni los propios padres 
conocen a sus hijos o mejor dicho cono
cen bien aspectos parciales dentro de su 
relación específica de padre-hijo. 
Cuando los padres tienen la oportunidad 
de ver y conocer a su niño cuando actúa 
o mejor participa en estas películas di
cen: "nunca me hubiera imaginado que 
pudiera ser así". 

tuvo este grupo de cine de difusión de 
ICAIC que tenía estas unidades móviles 
y fueron a hacer una exhibición de "La 
Quimera del Oro ", de Chaplin en un 
grupo de campesinos que en su vida ha
bían visto cine, de ahi el título: "Por 
primera vez ", y era una reacción formi
dable, el arte de Chaplin es universal, 
no podemos tener la misma pretención 
respecto a nuestra película pero es hala
gador eso. Temáticamente es otro pun
to fundamental, nosotros debemos preo
cuparnos en nuestras realizaciones, ela
borarlas de tal manera que conquisten 
al público, porque ahí tenemos el pro
blema de la competencia con elaboracio
nes formales y técnicas mucho más desa
rrolladas como las que vienen de Holly
wood, de un contenido adverso por lo 
general a las necesidades del público la
tinoamericano pero formalmente tan 
atractivas, tan impactantes, son carame
los, "Branke dance" no la he visto pero 
es un hecho que eso tiene que ser un ca
ramelo, y sí nosotros vamos a verla sal
dremos también empalagados, con la 
sensación de habemos comido un hela
do de chocolate, claro que después ese 
chocolate nos hace daño pero lo disfru
tamos, entonces ese es un nivel que te
nemos que planteamos los cineastas. 
El otro nivel que tenemos que plantear
nos es que ideológicamente y por lo tan
to políticamente nuestras producciones 
correspondan a las necesidades del pue
blo ecuatoriano, y en eso si le tenemos 
ganada la batalla a Hollywood, porque 
nuestras películas podrán tener serios 
defectos pero nuestro público se identi
fica con ellas, 'por el solo hecho de plan
tear una temática nacional, ya nuestro 
público	 se enamora. En las salas, en la 
época que se pasaban los cortos cuan
do tuvimos la exhoneración, sin ser tras
cendentales, de carácter turisticón, tu
rístico si se quiere, sobre Quito, el públi
co maravillado de ver su ciudad, aplaude 
a rabiar, ese orgullo de verse reflejado en 
la pantalla aunque sea de una manera 

u	 efímera, no profunda, ese orgullo se 
acrecienta y si además ve reflejado su es
píritu, su cultura, se ratificará cuando 

t>	 más demos cuenta de la ideología insur
gente del pueblo ecuatoriano y por lo 
tanto de su proyecto político, ahí hay 
una identificación que es mucho mayor. 

CH: Tú piensas que ese seria un elemen
to para competir con el cine importado 
y con toda la producción de video y be
ta que nos está invadiendo últimamen
te? 

te rato, yo no lo había pensado así, aca
ba de salir de nuestra conversación, yo 
creo que si, nunca lo había dicho de esa 
manera, en eso le tenemos ganada la ba
talla a Hollywood, definitivamente esa 
es la forma de competir, porque comer
cialmente y empresarialmente la batalla 
la tenemos perdida y solo la ganaremos 
cuando el Estado tome riendas en el 
asunto y además sea un Estado diferen
te, y que ejerza un control monopólico 
en contraposición a los monopolios 
transnacionales, monopolio contra mo
nopolio, a un monopolio no se lo com
pite desde la dispersión, pero en cambio 
políticamente y culturalmente tenemos 
serias posibilidades de ganarles, además 
es el papel que ha jugado el cine latino
americano en su respectiva instancia, las 
producciones que hacían los nicaragüen
ses en su lucha contra Somoza eran fun
damentales. 

CH: Nos has hablado del grupo Quinde 
y de otra gente que hace cine, cómo ca
talogas a la gente que hace cine en nues
tro pais, como seres privilegiados, como 
idealistas o como productores comer
ciales que hacen cine en su tiempo libre. 

C.L.: Tú lo has dicho, yo pienso que las 
tres cosas, primero somos privilegiados, 
porque por el azar, que en última instan
cia es el regulador de la historia, ha he
cho de que devengamos en cineastas y 
eso es un privilegio, todo el mundo nos 
envidia, porque tenemos acceso a una 
forma de vida muy interesante, hacer 
una película es conocer la realidad, cosa 
que además es condición del arte verda
dero .. 
Conocemos la sociedad en tanto a las le
yes que la rigen, cada vez sabemos me
jor por qué estas leyes la rigen, por qué 
la sociedad es así, por qué está dividida 
así, y conocemos también la riqueza hu
mana de nuestra gente, y nos enamora
mos de nuestros personajes, por lo tanto 

riqueza humana increíble, yo pienso que 
la gente nos envidia, también nos envi
dia esta forma de vida tan accidentada 
que llevamos, y uso el vocablo envidiar 
pero se trata en todo caso de una sana 
envidia, tal vez no es la palabra más 
exacta porque tiene una connotación 
peyorativa la palabra envidia, no se cual 
palabra reemplace. La posibilidad de di
rigirnos a la sociedad es fundamental, y 
la tiene por supuesto el cronista, el re
portero, que la tiene el político tam
bién, que la tiene todo artista además, 
pero sucede que la nuestra es una forma 
muy particular, contamos con las armas 
del arte, que son importantísimas, con
tamos también con el arma de los me
dios de difusión colectiva, entonces es 
un arte masivo por excelencia yeso tam
bién hace que nos envidien los artistas. 

CH: Ustedes básicamente quieren llegar 
a un público nacional, y en todas sus 
producciones están pensando en este pú
blico antes que en participar en festiva
les internacionales de cine, etc. 

C.L.: Yo creo que en nuestro caso parti
cular es así, pensamos fundamentalmen
te en nuestro público, antes que en el re
conocimiento individual de nuestra obra 
que sería un poco la funcionalidad que 
tendrían los festivales, a los cuales, sin 
embargo no los despreciamos, y esto lo 
hacemos no tanto por decisión nuestra 
sino por limitaciones de la realidad, par
ticipar en festivales es complicadísimo, 
nosotros hemos enviado películas a fes
tivales y no hemos recibido los premios, 
no hemos recibido el dinero que alguna 
vez nos hemos merecido, no hemos reci
bido las copias enviadas, no sabemos 
que pasó, si después del festival qué co
mentarios hubo. Ahora nosotros no de
sestimamos esa posibilidad, que es el re
conocimiento público de la obra, prime
ro que es una reinvindicación prioritaria 
para el artista, es la que conduce al com
portamiento social del artista, un artista 
está dispuesto a vivir en la penuria si su 
obra causa reconocimiento social, él es 
feliz, cosa que no pasa con otros traba
jos, con otras profesiones. 

CH: En la Asociación Latinoamericana 
de Cineastas, qué participación activa 
tienen ustedes? 

C.L.: Parece que recientemente están en 
plan de constituir o de reconstituir la 
Asociación Latinoamericana de Cineas
tas, yo no había sabido que existiera en 
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que las han difundido, nuestras películas 
se exhiben bastante, como por suerte su
cede con el común de las producciones 
cinematográficas nacionales, y la reac
ción ha sido siempre halagadora, es muy 
halagador comprobar por ejemplo que 
películas como "Chacón Maravilla." que 
están pensadas más que nada en función 
de un público citadino, con alguna cul
tura cinematográfica, tengan sin embar
go reacciones muy interesantes en un 
público inculto por excelencia en mate
ria de cine como es nuestro público in
dígena serrano, yo personalmente tuve 
la oportunidad de hacer una proyección 
en un público de una cooperativa en una 
zona de Cayambe, donde la gran mayo
ría de ellos en su vida habían visto cine, 
pensar que todavía hay esos casos en 
nuestro país, eran mujeres indígenas que 
nunca han rebasado más allá de Cayam
be, y estaban maravilladas. Les pasamos 
"Chacón Maravilla" y "Fuera de Aq¡n''' 
por la identificación del id ioma y de la 
temática, la identificación con "Fuera 
de Aquz''' fue plena, pero lo que extra
ñó fue que "Chacón Maravilla" fue un 
experimento y lograron contagiarse de 
lo propuesto por la pantalla, me hace 
acuerdo de un documental cubano que 
lo vi después de esa experiencia, que se 
llama "Por primera l'ez", es una obrita 
muy simpática, una película en blanco 

CH: Quisiéramos q ue .nos hables UII po
co de las reacciones del público, ante el 
cine que ustedes están haciendo)' a qué 
sectores están llegando. 

C.L.: Tenemos la suerte de haber ven
dido muchas copias de nuestras pelícu
las, de "Chacón Maravilla." tenemos co
locadas como 30 copias, de "Don Floy" 
serán unas 20, de "As{ pensamos" tam
bién unas 20, "Los Mangles se l'an" )' 
de "Volar" aún no las hemos difundido 
a nivel de copias, no las estrenamos to
davía, hay un problema con los auspi
ciantes, con la diplomacia, la política 
del gobierno y todas esas cosas, estamos 
en la espectativa , sin embargo ya se es
tán difudiendo en ciertos sectores y 
también fuera del país. 
Hemos colocado todas estas copias en 
instituciones y en agrupaciones que sa
bemos que están interesadas, en organi
zaciones culturales, políticas, gremiales 

mas herederos del aporte fundamental 
de Jorge Sanjinés, que por lo demás no 
es sólo de Jorge Sanjinés, el cine cubano 
lo toma también en cada momento, y 
las cinematografías de los países del Ter
cer Mundo lo toman, el caso que más 
conocemos y el más categórico y el más 
importante en América Latina claro es 
de Jorge Sanjinés. 

gica y estética. 
Nuestra otra corriente de producción en 
Quinde han sido los documentales, ahí 
estamos más identificados con Sanjinés 
por ejemplo, pero de una forma diferen
te, la participación del pueblo en nues
tras películas no tienen el carácter fron
tal y directo que tienen en las películas 
de Sanjinés , es decir personalmente yo 
soy partidario de la elaboración formal, 
y de la elaboración estética, Sanjinés 
también, sus películas son muy elabora
das, pero él dice lo siguiente -y es un ac
to de valor muy importante- Sanjinés 
sacrifica la perfección formal en aras de 
la participación colectiva del pueblo, ese 
es un pronunciamiento categórico de él, 
voluntario. 
En nuestros do curnen tales nosotros nos 
pronunciamos por la elaboración formal 
y estética, es decir participa el pueblo 
como relatores, y el hilo conductor que 
tenemos tanto en "Don Eloy" como en 
"Asz' pensamos" y en "ros Mangles se 
Fa/I ", siempre existe el hecho de la voz 

del pueblo como elemento conductor de 
la película, de su particular visión del 
mundo, en eso tratamos de ser lo más 
respetuosos posibles, pero por supuesto 
nunca está ausente la visión del realiza
dar, eso está en la ed ición, respetando la 
visión del narrador individual o colecti
vo. En el documental yo pienso que so-

Rodaje de "Así Pensamos" en la comunidad de Pillachiquir en la provincia del Azuay. 
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CH: ¿ Qué efectos produce este trabajo 
en los niños? 

HS: Empiezan a manifestarse de una 
manera muy diferente. Claro está, de
pende de la intención del adulto que di
rige la película y su relación con los ni
ños. Yo conozco casos extremos en los 
cuales son explotados y otros en los cua
les los niños han aprovechado tanto la 
película que tienen gran estabilidad 
emocional y estos cambios son notados 
hasta en su propia casa. 

'J 

CH: ¿Cómo se hace una pelicula sin 
guión? 

HS: Hay una gran diferencia entre obli
gar a un niño a actuar en una película 
que no es de él, con contenidos que no 
tienen nada que ver con su realidad y 
otra en la que su espontaneidad puede 
expresarse más libremente. La primera 
ley de toda película es que él mismo 
pueda inventar o improvisar sus diálo
gos, seguir su intuición y crear su propia 
acción. 

CH: Cuando se preparan las peliculas 
cuáles son las mayores inquietudes de 
los niños? 

HS: Desde mi primera película para ni
ños, hace doce años, nunca he tenido 
guión. Me di cuenta de una cosa: hay 
dos opciones, la una hacer actuar al ni

ño y la otra hacerlo de manera intuitiva. 
Yo decidí tomar el segundo camino. 
Como resultado inmediato siempre hay 
una creación sin estereotipos, sin que 
sea en ningún momento aburrida para 
los niños sino por el contrario les agrada 
y divierte. 

CH: ¿Cómo evitar que en nuestros pai
ses la televisión sea "niñera"? 

HS: Solo si se logra concientizar a los 
padres de lo que se está haciendo. Los 
padres deben saber que a los niños se les 
transmite un mundo falso que ellos no 
pueden seguir y se les manipula tanto 
como a los adultos, esto último resulta 
difícil evitar. Lo único que ayuda para 
neutralizar el efecto negativo es una 
conciencia crítica en el uso de los me
dios de comunicación. 

CH: Por ser más intelectual, este cine no 
se convertiria en elitista perdiendo as!" 
una de sus mejores caracteristicas? 

HS: Si la película tiene un sobrepeso in
telectual es mala y los niños la conside
ran así. Si no tiene poesía y estética y 
un gran contenido de realidad, tampoco 
vale. La película debe ser escuela para 
niños y enseñarlos a oir, ver, sentir, so
bretodo porque nuestro sistema escolar 
vigente tiene una dirección muy racional 
y vertical que produce más daño que be
neficio. 

CH: ¿Quiénes deberian invertir en estos 
proyectos de cine para niños sin ser ob
jeto de crtticas? 

HS: Yo diría que es tarea del Ministerio 
de Defensa porque es éste el que tiene 
mayor presupuesto y más dinero en to
dos los países. Sería obligación del Es
tado destinar fondos para material di
dáctico y recreativo y propiciar un equi
librio entre las necesidades materiales e 
inmateriales de los niños. 
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HARO SENFT, cineasta alemán, autor 
de numerosos cortometrajes, docu
mentales y largometrajes, productor de 
peliculas infantiles, es uno de los fun
dadores de la Unión para el Fomento 
del Cine Infantil Alemán. 

y le ofrece en sus secciones. 
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