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ABSTRACT

Chile ha tenido experiencia en el ámbito de la animación. Ha creado distintos 
proyectos desde los años 20, con variadas técnicas y temáticas. A pesar de los 
pocos recursos que estos animadores poseían, pudieron sacar varios trabajos 
que se han propuesto adelante. Sin embargo, debido a que el interés del pú-

han sido perdidas a lo largo del tiempo. Además, al haber pocas personas que 
tengan conocimientos sobre esta películas, la información ha estado esparci-
da y/o poco registrada.

Han habidos publicaciones acerca de la industria de la animación chilena, 
pero ninguna con mucho detalle, sobretodo el marco temporal que se va a 

-
tenido para formar una línea histórica.

Con esta investigación se va a demostrar otro punto de vista de lo dicho an-
teriormente. Se usará bibliografía de variados temas como arte, cine y edu-
cación para poder sacar un contexto y así inferir las técnicas de animación 

Se pretende con esta investigación informar a la gente sobre estas animacio-
nes y rellenar un espacio temporal que existe en Chile dentro de esta indus-
tria.
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CAPITULO 1: 
INTRODUCCIÓN

Para el poco conocimiento de la población chilena, desde hace algún tiempo nuestro 
país ha hecho variados contenidos y proyectos dentro de la industria de la animación, 
tanto de manera nacional como internacional. Nuestro país ya tenía diferentes contratos 
con otras cadenas internacionales, sobretodo con países latinoamericano; esto aumentó 

-
toria de un Oso” por Gabriel Osorio.1 
país, ya que grandes empresas televisivas y de streaming tuvieran interés en importar 

Lo que mucha gente no sabe es sobre el origen y los primeros trabajos hechos en Chile 

calidad, pero de todas maneras dio un primer paso para poder adentrarse en esta indus-
tria. A pesar de que Chile no estaba a la par con la tecnología en comparación a los países 
desarrollados, tuvo unos buenos experimentos a través de este medio tradicionales y con 
técnicas un poco más “rústicas”. Los detalles sobre esta película se verá más adelante. 
Sin embargo, no hubo un interés general en conservar esta animación, a pesar de ser un 
gran logro para el país.

Se debe agregar que las personas que estaban dentro del mundo artístico era muy limita-
do, sobretodo los que se dedicaban y sabían que pasaba dentro de la animación chilena. 
El otro problema es que dentro de estos mismo grupos no se salían de su círculos, por 
lo cual si algo ocurrió y no ha sido documentado, al menos que esa persona haya estado 
directamente involucrado en el proyecto, o tenía a algún familiar y/o amigo cercano, no 
se sabrá absolutamente nada de él. “Es que antes no se destacaba la gente, o sea, no se 
sabía que trabajaba en alguna empresa o alguna tienda. No, se ignoraba no más.”2

Uno de los factores que se pueden agregar es, como se mencionó anteriormente, la poca 
tecnología que existía para poder hacer estos trabajos de la misma calidad como las  em-
presas internacionales, por lo cual solo un nicho muy pequeño prestaba atención a ellos. 
También hubo problemas económicos, especialmente en los años 30, que gracias a la 
crisis económica mundial ocurrida en 1929, provocó que no se pudieran hacer proyec-
tos por más de una década. Esta parte de la historia fue una de las más oscuras que ha 
ocurrido en este país porque Chile fue el país que más le afectó la crisis, por lo cual todo 
relacionado al lado artístico pasó como algo muy secundario.34

1Poblete, Martin. (2017). 5 razones por las que la animación “made in Chile” se ha convertido en un producto de 

razones-por-las-que-la-animacion-made-in-Chile-se-ha-convertido-en-un-producto-de-exportacion/
2
34Para esta párrafo, se combinó la información de dos fuentes:
Fernandez, Joaquín; Garay, Cristián; Medina, Cristián, Oro Tapia, Luis; Riquelme, Alfredo; Ulianova, Olga 
(2015) Chile: Mirando hacia adentro. Madrid, España: Fundación Mapfre.

-
ria de la Educación en Chile (1810-2010) Tomo III, Democracia, exclusión y crisis (1930-1964), Santiago Chile: 

Capítulo 1: Introducción
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5Del Villar, Manuel. (2005). Programación de dibujos animados en televisión en Chile y mundos diegéticos 
presupuestos. Cultura Audiovisual, 16, 19. 
6Daniel Martínez, Profesor de la UDLA, Universidad de la Américas, 26 de Marzo del 2019.

aquello, está el hecho de que la animación en nuestro país se sitúa desde su origen en una 
zona de desarrollo anómalo”7

En este caso se va a revertir estas declaraciones. La perspectiva que va a tomar esta in-
vestigación es de una visión un poco más amplia, tomando que cada hito de animación 
que se hizo en Chile sirvió de experiencia para los nuevos proyectos que se crearon en los 
años siguientes. En otras palabras, se verá como una evolución de arte, tomando como 
tema principal el ingenio que tenían los creadores en sacar proyector con los pocos re-
cursos que estos tenían a mano.

Se va a enfocar principalmente en describir cómo fueron los procesos de la animación y 
su evolución a través de los años. Como se dijo anteriormente, esta información no está 

inferir a través de el análisis de los siguientes factores (que estaban ocurriendo en Chile): 
educación, contexto político y económico, arte y cine.

La dictadura en el año 1973 también aportó a esta pérdida de memoria en la animación 
chilena, sobretodo por la quema de trabajos y emigraciones/muerte de varios artistas, 
como por ejemplo Ariel Pereira y Fernando Krahn. Esto dio como consecuencia, más 
que el proceso tecnológico de la animación tuviera un corte, fue el paro abrupto de la 
educación y enseñanza de esta técnica

Un hecho reciente, pero que ha provocado un gran impacto en nuestro país, es la globa-
lización; se han traído otro tipos de medios animados como es el animé de Japón (que 
dominó los años 90 y principios del 2000 en la televisión abierta en Chile) y programas 
de Estados Unidos predominando en los canales pagados.5 Esto dejó poca probabilidad 
para que productos chilenos pudieran competir en este mercado, considerando también 
que es mucho más barato importar un programa y se obtienen muchas más ganancia si 
la serie es conocida por el público chileno. 

encuentran archivados tanto en la biblioteca nacional como en internet. El problema es 
que no todo está documentado en un mismo lugar ni con el mismo detalle. Una anima-
dora chilena, llamada Vivienne Barry, publicó un libro llamado “Animación: La magia en 
movimiento”, donde en el tercer capítulo menciona sobre la historia de la animación que 
ocurrió en Chile; la cual se documenta una recopilación sobre los productos que salieron, 

la animación Chilena se encuentra en el libro “Dibujo en Chile (1797-1991) Variaciones 

Danilo Espinoza.

-
-

vas o si incluso se crearon proyectos entremedio por falta de documentación. Muchas 
personas que tienen conocimiento de este tema incluso consideran más que historia de 

producción y exhibición de las animaciones chilenas en los cines. Es decir, no son consi-
derados como algo relevante o trabajos que sean dignos de ser considerados como parte 
de una historia. En una entrevista con Matínez, profesor de la UDLA, nos cuenta de esto 
en la siguiente frase: “(...), Yo creo que historia es una tradición histórica de algo de una 
centuria de desarrollo, pero la animación en Chile tiene, como decía algunas casos anec-
dóticos(...)”6

Esto también se puede apreciar en el libro “Dibujo en Chile (1791-1991)”: “Las primeras 
fueron producidas tempranamente en el contexto latinoamericano y mundial, y datan 

-
guran como claves en el desarrollo de esta disciplina, convirtiéndose a la larga en hitos 

7Villegas, Ignacio; Navarrete, Carlos; Camhi, Bárbara; Espinoza, Danilo (2017) Dibujo en Chile (1791-1991): 
variaciones epistemológicas, aplicaciones profesionales. Santiago, Chile: LOM Ediciones

Capítulo 1: Introducción Capítulo 1: Introducción



11

CAPÍTULO 2: 
OBJETIVO, PREGUNTAS 

E HIPÓTESIS

Capítulo 2: Objetivo, Preguntas e Hipótesis

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:

1.¿Cuáles fueron las técnicas que se utilizaron en la creación de productos de animación 
   en Chile desde el año 1920 hasta 1973?
2.¿Cómo fue la evolución de la metodología de animación en Chile durante este período 
   temporal?
3.¿Cómo afectó las crisis económicas y la dictadura a la industria de la animación en 
    Chile?    
4.¿Cuáles productos fueron los que sobrevivieron a estos procesos?
5.¿Existían escuelas o algunos programas los cuales se enseñaban animación o técnicas 
   de dibujo? ¿Existen actualmente? Y si no existen, ¿cuál fue el motivo de su cierre o 
   término?
6.¿Quienes aportaron a la industria de la animación en Chile durante esa época?

HIPÓTESIS

Chile tuvo un aporte en la industria de la animación desde los años 20, retomando su 
rumbo en los años 60 y su punto máxima expresión al principio de los 70, pero debido 
a la falta de interés del público general, falta de tecnología de esa época y un corte de la 
educación en el área artística en la dictadura, hizo que se haya perdido en la memoria 
colectiva.

OBJETIVOS:

General: Describir e informar sobre la historia y evolución de las técnicas de anima-
ción usadas en Chile durante el período temporal 1921-1973, a través de un producción 
audiovisual

1.Recopilar información general sobre las técnicas de animación, tanto generales como 

   que se produjo en esa época

3.Buscar y recopilar información del contexto económico, político, educacional, social y 
   artístico de la época estudiada

4.Enumerar los productos animados hechos (ya sean en su totalidad o parcial) hechos en 
Chile  en el período investigado

5.Observar los productos hechos durante esa época que se pueden aún encontrar o estén  
    en buen estado
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7.Entrevistar a personas que estuvieron involucradas en la producción de animación de 
   ese período

8.Entrevistar a personas que estén relacionadas con el arte y/o educación de esa época

9.Entrevistar a artistas que tengan algún conocimiento sobre la historia de la animación 
    y que estén actualmente en este rubro

11,Tomar toda la información obtenida y analizar cada producto animado chileno, 
    relacionándolo con el contexto que se vivía en esa época.

12.Crear una estructura básica del proyecto, ver que es lo que se va a poner y dejar a 
     afuera, tomando consideración el largo y tiempo disponible para hacer el trabajo

13.Crear un guión que se adapte una producción de audiovisual tomando en cuenta la 
     estructura básica para no desviar el objetivo principal.

14.Usar referencias de videos animados para crear un estilo de diseño para poder hacer 
      el proyecto

15.Crear un storyboard para poder ver cómo serán las secuencias en el documental

16.Grabar pruebas de audio para poder manejar el tiempo del documental

17.Empezar a crear los íconos principales para empezar a crear la base de la animación

18.Animar el proyecto y hacer correcciones de las técnicas utilizadas en la animación

Capítulo 2: Objetivo, Preguntas e Hipótesis

CAPÍTULO 3:
METODOLOGÍA
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Esta investigación es descriptiva e informativa. Principalmente se trata de mostrar la 
información sobre las metodologías hechas en los proyectos de animación que fueron 
publicadas entre los años 1921 y 1973. Pero, al haber poco detalle sobre la producción 
de estos trabajos, se tuvo que complementar con información sobre el contexto chileno. 
Mucha está esparcida a lo largo de varios medios, por lo cual buscar la información debió 
ser lo más completa posible.

La metodología usada principalmente fue cualitativa, ya que, como se mencionó ante-
riormente, se va a describir los procesos de animación de la época, tomando como ejem-
plo algunos objetos de estudio, las cuales se basarán de las imágenes que se encuentren 
y que hayan sobrevivido al tiempo y/o dictadura.

Para poder lograr el objetivo, este proyecto se dividió en cuatro etapas.

Etapa 1: Catastro

La primera etapa de este trabajo se hizo la recolección de información, tanto primaria 
como secundaria, donde se buscó todos la mayor cantidad acerca de los antecedentes de 
los trabajos animados. Se tomaron en consideración el contexto chileno en el cual estaba 
sometido cada proyecto de animación en su momento de producción. Como último se 
consideraron los siguientes palabras claves para tener una mejor idea como se crearon 
estos trabajos: caricaturas, educación y tecnología de esa época.

Para poder realizar estos objetivos, se dividió en los siguientes pasos.

Para esta etapa, se utilizó distintas bibliografías para poder buscar lo básico de la inves-

de diseño.

-
ciones de cada tipo de animación para poder tener una idea de cuáles eran, las técnicas 
que se utilizaban y el proceso que tienen para poder crear animación. Esto ayudó para 
poder separar y distinguir cada uno de ellas y así entender que se trata cada una.

1.2: Contextualización

Se utilizó varios tipos de documentos para encontrar las siguientes datos:
La animación mundial, usando como referencia el período que se investigó (el cual es 
desde 1910 hasta 1979) y así sacar los trabajos más importantes que ocurrieron durante 
cada década 
Cantidad de animaciones chilenas en la cual se utiliza esta técnica (ya sea usado en un 
segmento o en su totalidad)
Buscar los contexto históricos: tecnología, social, educación, arte, economía y política.
Autores y personas relacionada con los productos hechos durante esa época.

Cápitulo 3: Metodología

Para la realización de esto, se buscaron distintas fuentes que pueden ser tanto análogo 
como digital las cuales incluyeron, libros, revistas, diarios, productos audiovisuales y 
trabajos como tesis, postgrados, etc.

1.3: Complementación de información

En esta etapa se enfocó en encontrar la información primaria. Para poder hacer esto, se 
debió encontrar los contactos.

-
maciones en la línea temporal siguen vivos, o si aún siguen en Chile, ya que debido a la 
dictadura, muchos fueron exiliados, por lo cual siguieron sus trabajos en el extranjero.

Si los animadores murieron, se trató de ubicar a familiares o gente que trabajó con ellos 
para poder recabar información sobre los trabajos hechos, como lo aprendieron y las 
técnicas utilizadas en las piezas de animación.

Se debió considerar la cantidad de tiempo que se podía demorar en buscar la informa-
ción de cada contacto y cuánto se tardaría en poder hacer la entrevista (y si está dispues-
ta a hacerla), ya que dependiendo de la cantidad de entrevistas hechas, se considerará la 
duración del producto audiovisual y la cantidad de contenido que tendrá.

Como esta parte fue la más complicada, se comenzó antes que la recopilación y orden de 

1.4: Entrevistas

Al tener los contactos hechos, se trató de comunicar con ellos para poder tener un pe-
queño acercamiento de la información necesaria para poder armar de a poco el trabajo y 
guión para el producto audiovisual.

Para poder recolectar esta información primaria, se utilizó la entrevista semiestructura-
da. La razón por la cual se usó este método es porque hubieron datos pequeños que el 
entrevistado daba que era importante, lo cual se trataba sobre un acontecimiento, me-

se trató en el análisis de lo que dijo el entrevistado.

No todos los contactos tenía un documento visual y/o audiovisual de los trabajos hechos 
en esa época (excepto Kylie Trupp, que tiene las animaciones hecha por su abuelo pues-
tas en Youtube al momento de escribir esta memoria).

1.5 Recolección visual

Se recogió varias imágenes sobre animaciones antiguas, los cuales principalmente fue-
-

ches y fotogramas de las animaciones antiguas.

Cápitulo 3: Metodología
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Los videos publicados por Kylie Trupp en su página de Youtube donde, al momento de 
escribir este documento, existe un pequeño fragmento de el largometraje “15000 dibu-
jos”, el cual está titulado como Copuchita y el video “15000 dibujos, test de animación y 
extractos”. En la Cineteca Virtual de la Universidad de Chile se encuentra la animación 
“Érase una vez” y “Descontentos”, ambos guardados en buena calidad y con audio.

Se buscó varios videos de distintas fuentes que incluían trabajos, cortes de animaciones 
y proyectos que pudieran complementar la investigación de una manera visual, como 
encontrar extractos de angelito o Tevito TV.

También se utilizaron otros tipos de videos e imágenes que no estaban directamente 
relacionados con la animación chilena, como imágenes de largometrajes animados de 
Disney, más que nada para tomar compararlos con los trabajos hechos en Chile.

Y por último, se utilizaron las imágenes que estaban en los libros “Animación, La magia 

complementario e importante para la investigación que se estaba haciendo.

Con toda la información recolectada en el catastro, se empezó la siguiente etapa.

Etapa 2: Análisis

En esta etapa, se tomó todo lo recolectado, se dividió en forma cronológica, tanto los 
trabajos como los contextos, para poder tener la imagen completa de lo que pasó en cada 
animación, y como los eventos de la época que los envolvía afectaron no sólo el proceso, 
sino también el resultado del proyecto. Para poder hacerlo de la mejor manera, se reali-
zaron los siguientes pasos para lograr el cometido.

2.1 Ordenar la información

Con el propósito de poder observar de la mejor manera la historia de la animación en 
Chile, se separó la información en los siguientes ítemes:

3.Proceso de animación
4.Educación en Chile
5.Contexto social y político en Chile
6.Cine chileno
7.Contexto económico
8.Arte en Chile
9.Animación en los medios de comunicación

2.2 Creación de líneas temporales

Se tomaron todos los proyectos que se hicieron en Chile entre los años 1920 hasta 1973, 
para luego hacer una línea de tiempo. Con los datos ordenados y bien visualizados, se 

procedió a agregar la información para pasar al siguiente proceso. 

También se creó una línea de tiempo mundial con los hitos más importantes en anima-
ción, para así compararlos más adelantes.

Después de analizar todo el trabajo proveído tanto por las fuentes secundaria como pri-
maria, se empezó a trabajar en la investigación en sí, lo cual se verá en más detalle en la 
etapa siguiente.

2.3 Realización de entrevistas:

Tomando en consideración los tiempos y los días de la entrevistas, se pudo realizar esto 
a las siguientes personas:

La familia Trupp, que fue uno de los creadores de la película “15000 dibujos”, se contac-
taron los familiares aún vivos, quienes eran Rodrigo Trupp (su hijo), y Kylie Trupp (su 
nieta). Con Rodrigo Trupp no se pudo tener una entrevista directa, ya que este estaba en 
Estados Unidos, pero gracias a su hija se pudo obtener un audio, respondiendo pregun-
tas que Kylie no pudo por falta de conocimiento de su abuelo.

Otros contactos importantes que sirvieron para poder hacer esto y adecuar los contextos 
son gente que tenga conocimiento de este tema, o que actualmente estén dentro de esta 
área. Esto ocurrió con profesores de La Universidad de Las Américas (UDLA), lo cual 
ayudó a recabar sobre algunos antecedente acerca de cómo era la educación sobre esta 
área antes que existiera la carrera de animación y una opinión sobre el futuro de esta.

-
cando que vivió un cambio en el ámbito de la educación cuando llegó la dictadura a Chi-
le. Su trabajo, a pesar que era de básica, muestra como fue visto el área artística dentro 
de las instituciones escolares. También sirvió para tener un contexto sobre la educación 
universitaria en esa época, y quienes eran los que estudiaban pedagogía.

los años 60. Fue artista dentro de esta empresa y entendía sobre la situación artística no 
solo en el tema de pensamiento, sino también lo que pasaba entre cada persona dentro 
de este mundo.

Todo esto será no solo para complementar el trabajo de investigación, sino también apo-
yar a conclusiones que no se pueden encontrar en otras fuentes sobre cosas artísticas o 
educacionales.

2.4 Análisis de las imágenes de los trabajos

Con la visualidad que aún existe de las animaciones, se analizará como están hechas, el 
estilo de animación, si está hecho a colores, inferir las técnicas usadas con los conoci-
mientos de diseños aprendidos durante la carrera.

Todo el análisis tuvo que ademas estar complementado con la recolección de informa-

Cápitulo 3: MetodologíaCápitulo 3: Metodología
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ción sobre el contexto chileno que estaba rodeando al trabajo de esa época. No solo la 
tecnología debía estar acorde a lo que se estaba haciendo, sino también porque ocurrió, 
como estaban las personas preparadas, su profesión, los recursos disponibles, etc.

Todo esto ayudó a tener la imagen más clara y completa sobre la animación hecha.

2.4 Análisis de trabajos con poco material visual

suceso, analizando todo lo recolectado anteriormente

Etapa 3: Desarrollo

En esta etapa se separó en dos etapas: primero en el desarrollo de la memoria y después 
en el proyecto audiovisual que es el resumen de lo más importante de la investigación.

3.1 Memoria
3.1.1 Desarrollo del análisis

Con cada década que se verán estas películas, se va a incluir dentro del análisis los pun-
tos vistos en la etapa anterior, y organizarlo en distintos capítulos, de forma ordenada y 
descartando lo que era innecesario o no complementa con el objetivo principal de esta 
investigación, tomando a un índice hecho para tomar una base.

Con un índice hecho y corregido, se empezó a escribir todo lo recolectado de manera 
coherente, los análisis bien hechos y con las imágenes para poder mostrar no solo los 

la razón por la que no hubo. Si se podía, se comparó con una película conocida mundial 
en esa época para poder ver como estaba puesto Chile en esta industria.

Para concluir la memoria, se tomaron conclusiones del trabajo en general, como sigue 
Chile a pesar de la dictadura, y que se espera a este país en la industria de la animación 
de aquí en adelante.

anteriores para poder compararlos con la línea mundial, para así poder enfatizar de me-
jor manera el punto que se quiso llegar con este trabajo.

3.1.3 Diagramación de la memoria

Para esta parte se creó una estructura para poder ordenar la información con un diseño 
que represente lo que se hizo en el trabajo.

Se consideró los consejos del profesor, en crear una estructura de trabajo que represen-
tará un libro lo más tradicional posible, pero sin ser de un formato básico, que tuviera un 
diseño que igual destaque de la cotidianidad.

Después de terminar la memoria y entregarla primero, se procedió a trabajar en el tra-
bajo audiovisual.

3.2 Proyecto de título
3.2.1 Creación de una estructura básica

Para poder saber qué información se utilizará en el mini documental, se debió tener en 
cuenta la longitud del producto audiovisual. Se consideró el tiempo que se iba a demorar 
en poder crear el documental tanto por el material que existe y la fecha de entrega de 
título.

Para eso se empezó hacer un brainstorming con toda la información que se consideró 
hitos de la animación chilena para poder ordenarla y la información más destacada de 
cada una de ellas, sin olvidar la metodología, que es el lo más importante para este tra-
bajo.

Con todo esto se hizo la estructura básica de el mini documental, dejando notas de todo 
lo importante que se debe tener.

3.2.2 Creación de un guión

Con la información recibida en la etapa anterior, se creó un guión para poder saber que 
se pondrá dentro de la producción audiovisual, siendo lo principal las animaciones he-
cha en cada década. Si hay un espacio en donde no exista un registro, explicar la razón 
de esto, pero de manera muy resumida.

Se tomó en consideración el tiempo disponible para poder crear la animación, el largo 

no este con mucha información.

3.2.3 Elección de diseño y estilo de animación

Para la creación del proyecto animado, se buscó referencias para poder basarse el tipo de 
animación que se iba a realizar. Se tomó en consideración los siguientes puntos:
1.Al ser un proyecto que no tenía mucho tiempo para crear e iba a estar hecho por una 
persona, 
   el estilo debía ser de una manera fácil de animar
2.El estilo de dibujo no podía ser complicado
3.Tenía que igual mostrar el mensaje que se quería dar a pesar de ser una animación 
sencilla.

Después de revisar los datos claves dichos anteriormente, se llegó a las siguientes con-
clusiones: tiene que ser estilo simple con colores que no molesten, debe ser de colores 
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planos y formas sencillas para que no sea difícil de animar, pero al mismo tiempo que 
con el poco detalle que se muestre, igual se entienda lo que está pasando.

Existe al momento de basar la tesis, el canal de youtube llamado Kurzgesagt – In a Nuts-
hell el cual es conocido por sus videos informativos con animación y diseño simple. Pero 
para este trabajo se trató de buscar referencias de animaciones  más nacionales, que se 
hayan hecho para informar, ya sea mostrado en la televisión o puesto en internet.

Después de ver varias referencias, se llegó a dos canales chilenos: 
Ministerio de Educación Gobierno de Chile y Ministerio de Energía - Gobierno de Chile, 
ambos tienen canales de youtube al momento de escribir esta memoria.

se usan esta técnica. El ministerio de educación tiene varios tipos de animaciones, pero 
para este proyecto se basará en el estilo del video: “#LeoPrimero - Estrategias exitosas 
en la enseñanza de la lectura.” (Figura 1)

Mientras que el ministerio de energía, que a pesar de tener mayor cantidad de videos 
animados que el ministerio mencionado anteriormente, se va a usar como referencia los 

Energética en el hogar”, (Figura 2) “Formación Ciudadana en Energía” (Figura 3) y “Uni-
dades Didácticas y Recursos Educativos de Energía” (Figura 4).

Lo que más se destaca de la animación son las formas simples de los personajes, se usa-
ron los diseños como referencias y los colores planos de esos videos, pero no usando el 
mismo estilo exacto.

También se evitó hacer fondos, porque el tiempo no daba para hacerlo de la mejor ma-
nera, por lo que decidió ser uno de un color saturado, pero que no sea disconforme a la 
vista.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

3.2.4 Grabación audio y Storyboard

Después de la creación de guión, se hizo el storyboard, viendo que es lo que podía entrar 
y se lo que estaba escrito era necesario. Si algo no coincidía en el storyboard o era un dato 

espectador.

Después de eso de hacer una revisión de la grabación del documental, se arreglará los 
últimos detalles para que no sea tan largo para animar. Después de hacer las pruebas 
necesarias y que todo estuviera adecuadamente hecho, se hizo una composición en el 
programa para tener el audio listo y comprimido.

3.2.5 Animación de el mini documental

Con el audio ya hecho, se empezó a animar el trabajo. Para poder realizar esto, se usaron 
los siguientes programas:

2.Adobe Illustrator para poder hacer los iconos y personajes de forma vectorial
3.Adobe Photoshop para poder hacer la reanimación de un segmento de la animación 
   “15000 dibujos”

Sin contar algunas imágenes y videos, que estarán acreditados en el mini documental, 
todo el resto fue hecho a mano a través de Illustrator, para que no haya entre medio de-
rechos de autor por la originalidad de los íconos.

Para que la composición no estuviera saturada, se dividió el audio en varias partes para 
que fuera más fácil de animar y la línea de tiempo no estuviera con mucho ruido.

3.2.6 Edición del proyecto

Tomando todas las escenas hechas con sus audios, se juntaron todas las escenas y se 
hicieron pruebas para que todo estuviera coherente.

Cuando había errores se volvía a corregir la escena para que coincidiera más con el audio 
y así todo estuviera en armonía. No solo debió verse informativo y que tuviera bien soni-
do, sino también debía verse estéticamente llamativo al público.

Etapa 4: Evaluación

En esta última etapa se tomaron las últimas decisiones para poder hacer la entrega de 
título.

Primero se hicieron los últimos arreglos a la memoria, viendo que todo estuviera bien 
-

mente. Se consideró todas las correcciones hechas con el profesor guía para poder dar un 
cierre a este proceso. Se vió como estaba hecho la diagramación de la memoria, y si debía 

Cuando se entregó la memoria, se pasó a la etapa de corrección de la animación, estando 
la mayor parte ya hecha, y arreglar los últimos detalles que se pueden mejorar para tener 
el proyecto lo más pulcro posible.
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CAPITULO 4: 
MARCO TEÓRICO

Capítulo 4: Marco Teórico

4.1 Cine 
4.1.1 Concepto General

Antes de poder adentrarse al mundo de la animación, se debe ir a lo más general, al con-
cepto principal en el cual esta industria reside: el mundo de la cinematografía.

técnica. Es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes, de allí que 
también se lo conozca con el nombre de séptimo arte. Y es la técnica que consiste en 
proyectar fotogramas, de forma rápida y sucesiva, para crear la ilusión de movimiento.”8

La animación es considerada una categoría o género dentro del mundo del cine, espe-

considerado dentro del mundo de las artes visuales, pero al ser un concepto muy amplio, 
ponerla dentro de solo esta categoría se desviará del objetivo principal de esta investi-
gación. Al estar ambos enfocados dentro del ámbito del movimiento, se puede observar 
el proceso de la metodología de la animación no solo como una técnica artística, sino 

4.1.2 Cine de Chile

El cine chileno no empieza con los productos hechos, sino con tecnología traída para 
-

Cavancha” en 1897 de Luis Oddó.9

-
lena, normalmente en documentales. El proceso de creación de películas fue un proceso 
lento, dando algunos saltos en la primera década de los años 1900. Pero desde 1910, el 

-
lidades posibles.

Un dato interesante que podemos inferir al revisar la lista de estas películas sacada en los 
primeros años que tiene parecido con la industria de animación chilena es la poca infor-
mación que existen de estas películas, incluso algunos de ellas ni siquiera tienen el nom-
bre de los directores, por lo cual encontrar algún registros es una tarea casi imposible.

Al pasar de los años, la cantidad de películas fueron creciendo tanto en cantidad como 
calidad. Esto es debido al avance de la tecnología y por los recursos que se usaban para 

8

cine/
9
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poder producirlas. También se crearon varias organizaciones y producciones de cinema-
tografía, la exposición que tuvieron esta películas se expandió, gracias a la creación de 
varios teatros para poder mostrarlos. 
Los medios tampoco se quedaron atrás con la cobertura de los productos que se iban 
publicando. Un ejemplo es cuando el mercurio en 1927 puso una lista de las películas que 
se habían hecho ese año, con las compañías hechas en ese tiempo. Un dato singular que 

recursos necesarios.10

La crisis económica afectó de manera muy fuerte al cine chileno, donde poca producción 
se hizo por la falta de recursos. Esto se puede observar con la cantidad de películas que se 
hicieron en esta época. En los años 20 se podían hacer 10 películas al año si la situación 
económica lo permitía, pero en la década de 1930 hubo un corte abrupto de estas, siendo 
la primera estrenada en estos años en 1934.

El auge del cine chileno antes de la dictadura fue en los años 60, donde variadas pelícu-
las eran hechas, algunas conocidas como “Tres Triste Tigres”, “Chacal de Nahueltoro”  y 
“Valparaíso mi Amor” fueron hechas, incluso algunas son recordadas por la comunidad 
por los temas que tocaron (algunos fuertes como fue el de la pena de muerte) y por lo que 
representaban en el contexto de esta época. 

El cine chileno fue creciendo a grandes pasos, donde más tipos de películas habían, or-
ganizaciones del estado daban incentivo para hacer películas, y la experimentación tanto 
de como hacer películas y los temas de que tratar. Pero como muchas saben, la dictadura 
dejó un duro golpe. “La producción baja completamente. Se produce el cierre de los ór-
ganos ligados al Estado y los departamentos de las universidades que enseñan carreras 
audiovisuales. Se deroga la ley que protegía el cine nacional. Muchos realizadores son 
tomados prisioneros.”11

Otra consecuencia de esto es que muchos trabajos fueron quemados o cancelados porque 
iban en contra del ideal de la dictadura. Algunos de los que se salvaron fueron estrena-
dos, pero mucho después de lo que estaba estipulado. Un ejemplo de esto es Palomita 
Blanca, una película que iba a ser estrenada en 1973, pero gracias al golpe militar, se tuvo 
que ocultar por el tono socialista que tenía. La encontraron oculta en los años noventa, la 
cual fue prontamente estrenada al pública.

Esto da a entender que la dictadura hizo un gran daño a la cultura chilena en un tema no 
solo de animación, sino de la cultura de lo audiovisual en general, haciendo que con la 
prohibición de idea, el cierre de carreras y la huída/encierro de varios artistas provocó 
esta gran pausa en nuestra historia.

10

11

cl/cronologia-del-cine-chileno/
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4.2 Animación

McLaren: “Animación es esa sutil diferencia que hay entre un cuadrado y otro y que solo 
depende del animador”12

Pero si nos basamos en cómo estuvo la animación en Chile, sobretodo en sus primero 
años, entonces debemos basarnos en la descripción siguientes Variaciones epistemoló-
gicas, aplicaciones profesionales”, la cual dice lo siguiente: “La animación por dibujos es 
una técnica perteneciente al ámbito de la cinematografía, con la cual es posible generar 
la apariencia de vida a través de la ilusión de movimiento que se producen cuando los 

-
mas - a cierta velocidad de un período determinado de tiempo.”13

de las distintas y variadas técnicas que ha tenido a lo largo de los años. Las siguientes 
14

 -Animación sin cámara y sin película
 -Animación sin cámara pero con película
 -Animación plana o 2D
 -Animación tridimensional o 3D

en su forma de utilizarlas para hacer animación, pero eso no quita la gracia que producen 
un movimiento.

El primer grupo podemos incluso tomar las primeras formas de animación encontrada 
en las cavernas, donde solo con dibujos simples recreaban sus rutinas diarias como ca-
zar. Dentro de este grupo también podemos encontrar la rotoscopia o taumatropo, fena-

gente publica sus trabajos de animación hechos con este método en plataformas como 
youtube.

En el segundo grupo se encuentra dibujo y raspado sobre negativo de cine, tanto imagen 
como banda sonora. Esta técnica de animación es la forma más directa de crear imáge-
nes en movimiento, ya que como dice, se trabaja con el negativo directamente. Se pueden 

12Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
13Villegas, Ignacio; Navarrete, Carlos; Camhi, Bárbara; Espinoza, Danilo (2017) Dibujo en Chile (1791-1991): 
varia14ciones epistemológicas, aplicaciones profesionales. Santiago, Chile: LOM Ediciones
Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
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tener colores brillantes y crear imágenes con pocos trazos. No es muy utilizada y conoci-
do esta técnica, ya que es “una animación realizada de esta forma, es burda,”15 pero eso 
no implica que deba ser considerada en menos que las más populares.

En el tercero podemos encontrar los dibujos animados, papeles recortados, dibujos so-
bre vidrio, arena animada, objetos planos, pizarra y tiza y animación sobre productos 
de vidrio. En este caso, los dibujos animados son los más utilizados como técnicas de 
animación. Esto incluye tanto animación con dibujos 2D como utilización con modelos 
3D, ya que el método que se utiliza es el mismo. La diferencia es la cantidad de trabajo el 

la gran tradición que ha tenido la animación 2D en la industria, creando grandes produc-
tos de entretención como series animadas y largometrajes siempre serán recordadas en 
la historia del cine, la animación con modelos 3D o CGI usa menos recursos para poder 
hacerla, tanto como en el tiempo utilizado como los materiales usados, por la cual ha 
sido la preferente para crear especialmente largometrajes.

-
dro de la película Blancanieves de la película Disney hecha el año 1937. La Figura 7 es de 
la película Frozen, hecha por la misma compañía pero en el año 2013. Ambos siguen el 
mismo concepto: usar fotogramas para luego crear la sensación de movimiento. Ambos 
utilizan personajes de la realeza la cual la cámara la captura.

10Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.

Figura 6
-

canieves-real-descubren-lapida-mujer-inspiro-cuen-

Figura 7
-

ty-of-frozens-let-it-go-126844/

época se hacían los dibujos de forma manual, es decir, cada fotograma era un dibujo dis-
-

cen los fotogramas cuando programas el movimiento con un modelo computarizado 3D.

Capítulo 4: Marco Teórico

También hay que tomar en consideración que Blancanieves fue hecha 75 años antes que 
Frozen. Entonces, si nos ponemos a analizar las visuales, podemos ver que la primera 
imagen los colores son más claros y poco saturados excepto algunos objetos como la par-
te superior del vestidos de Blancanieves. Su estilo de arte es suave, con pocas sombras y 

-

esto tiene que ver con los materiales usados para poder crear estas animaciones. Uno 
usó materiales tradicionales (acuarelas, pinturas, etc), mientras que la segunda fue todo 

su animación al momento de hacerla. En la época en que Blancanieves fue creada, la ani-
mación estaba aún en pañales, por lo cual había mucha experimentación con las técnicas 
y el computador moderno aún no existía en esa época, por lo cual debían crear con lo que 

de películas animadas tanto en cantidad como calidad. Disney además tiene una vasta 

Al momento de publicar esta memoria, las animaciones con modelos computarizados o 
CGI enfocados más que nada en que la animación tenga un parentesco lo más parecido 
con la realidad, pero que al mismo tiempo aún mantengan su estilo caricaturesco. Esto 
se observa como los personajes tienen algunos aspectos exagerados (como la anatomía 
de la cara), pero están dentro de un espacio que tiene un parentesco con la realidad. Esto 

nosotros encontramos actualmente, pero los personajes son los que de verdad destacan 
por sus rasgos caricaturescos.

Figura 8
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Esta imitación de la realidad ha provocado que el marketing de la industrial este aspecto, 
es decir, en mostrar la capacidad que tiene esta tecnología al crear proyectos animados. 
El usar CGI como un medio de poder crear imágenes con una visualidad “realista” ha 
hecho que la mayoría de las grandes compañías dirijan sus esfuerzos a generar películas 
animadas con este estilo en vez de experimentar con diferentes técnicas o visualidades. 

enfocados en esta industria, como el más popular de latinoamérica Anima Mundi, se 

este espacio donde podemos ver la creatividad y el esfuerzo puesto en manos de varios 
artistas se pone a prueba, donde la convencionalidad no es lo más importante.

El último grupo está los objetos animados, muñecos o stopmotion, plasticina o claymo-
tion, pinboard y pixilation. Dentro de este grupo, el stopmotion y claymotion son los más 
utilizados actualmente. A pesar de que la animación hecha con modelos 3d es la más 
económica y popular de hacer hoy en día, hay estudios que aún trata de utilizar estos 
métodos volumétricos, como es el caso de Laika, que cada vez trata de mejorar su técnica 
de stopmotion gracias al avance tecnológico a ha habido.

Para poder distinguirla de las animaciones de la categoría anterior, se utilizará como 

Laika en el año 2016. A pesar que tiene un gran parecido con la películas hecha por 
modelos 3D renderizados en el computador, el proceso y la técnica las cual se utilizan 
es tan distinto que los que no están acostumbrados a lo que pasa detrás de cámaras en 
la creación de este tipo de películas, se sorprenden de todo el esfuerzo que se pone en 
trabajar en solo una escena. Y como no es a simple vista el trabajo que se hace porque 
imita el trabajo 

Figura 9
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La mayor distinción de estas técnicas se puede apreciar todavía más cuando uno observa 
como es el ambiente y la forma de trabajo que se ocupan para producir estas películas. 
En el detrás de escena de la película Kubo, el director de la película Travis Knight, un 
animador que se destaca en stop motion, dice que la principal diferencia entre usar ani-
mación con objetos 3D y el uso de los computadores es la actitud y la disciplina que uno 
tiene en frente de este tipo de trabajos.16

La mayor diferencia entre ambas animaciones es que la animación 2D tiene una base 

que uno quiera si necesidad que el original se pierda. En el stop motion, en cambio, se 
deben crear varias bases de un muñeco porque lamentablemente, ese puede funcionar 

momento de hacer cada escena con la técnica 3D. Esto se puede ver en la comparación 
-

cer la base del personaje. En la primera imagen, podemos observar que todo se hace a 
través de un objeto tecnológico, mientras que en la segunda usan un objeto 3D, haciendo 

disciplinas que uno necesita tener para poder ambos tipos de animación son totalmente 
distintas. Es una técnica que llega a ser más complicada que la animación 2D, tanto por 
recursos por el tiempo en que uno se dedica a hacerlas.

Figura 10 Figura 11

16

La razón por la cual se dió énfasis a este punto se verá más adelante cuando se hable de 
los últimos proyectos hechos en Chile antes de que hubiera empezado la dictadura.
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Figura 12 Figura 13

4. 2. Animación Latina

Como se mencionó anteriormente, la región de Latinoamérica tiene un gran historial en 
la industria de la animación. Incluso, en esta región fue donde se creó el primer largo-
metraje animado en 1917 en Argentina, llamado el Apóstol, la cual lamentablemente no 

Figura 14
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Se tenía una gran apreciación por la animación antiguamente, la cual se puede ver en 
la gran variedad de proyectos que se han hecho durante el período que estamos investi-
gando. No son tan conocidos como los hechos en Estados Unidos o Europa, pero igual 
han aportado a esta industria con sus animaciones que muestran su cultura. Los que han 
destacado en este campo son:17

1.Uruguay
2.Brasil
3.Argentina
4.Cuba
5.Venezuela
6.Perú
7.Colombia
8.México
9.Chile

Se debe destacar las hazañas y la gran aporte y labor que han tenido especialmente Brasil 

animaciones. Otro que también se ha unido a lo largo del camino para aportar de gran 
manera es México, sobretodo en los años 40, donde se fundaron una variedad de estu-
dios de animación.

Los países latinos tenían una buena apreciación sobre lo que era la animación, inclu-
so algunos autores de la época lo consideraban un género único y que tenía su propia 
sección en el cine en general: “El dibujo animado, en cambio, crea un simbolismo más 
legendario de cuento de hadas, trasgos y brujas”18 Se puede inferir que este medio era 
para traer un medio más fantástico a la vida, ya que antiguamente no existía la tecnolo-
gía para poder crear esos mundos mágicos y que puedas sumergir en ellas tan fácilmente 
como lo hacía la animación.

Latinoamérica muchas veces crearon sus propias animaciones para poder representar 
su cultura de manera “correcta”, ya que en esa época las grandes compañía como la de 

lo que hacía especial al país que estaban representando, o el personaje no es relacionado 
a algo cultural de ese país (como pasó en el caso de Chile, donde Disney lo representó 
como un avión y usando la leyenda del Teniente Bello, lo cual no fue muy bien recibi-
do por algunas personas. Esto hizo que Pepo creara a Condorito, personaje reconocido 
mundialmente actualmente)19

Tratar de competir con Disney y Europa no era una tarea fácil, ya que estas compañías 

-

17 -

18Lescarboura, Angel. (1949). Cine y Dibujos animados. Caracas Venezuela: Universitaria.
19
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daban atrás. Uno debía ingeniárselas, incluso crear su propia tecnología, para poder 
-

dor; es ahí donde se trató de llegar a través de los diseños de los personajes y situaciones 
que representará la cultura de cada país.
En algunos países la animación sigue siendo vital para su cultura. Este es el caso de 
Brasil, donde incluso volvieron a animar la primera animación que tuvieron llamada “O 

-
nar su historia, se hizo lo posible para poder recrearla, juntando a varios animadores, 
tratando de imitar las técnicas de esa época. Fue otra manera de conmemorar su historia 
y aporte, basándose en los pocos fotogramas que existían cuando se realizó el proyecto. 
(Figura 15)

Es tan importante la animación en Brasil, 
que incluso hicieron en los años 90 el festi-
val Anima Mundi, el festival de animación 
más importante de nuestra región. Todo 
esto empezó porque los creadores de este 
festival querían no solo mostrar la crea-
tividad que tiene la animación, sino tam-
bién educar a la gente, ya que ellos también 
veían como un medio para informar. “Los 
festivales son una potentísima estancia. Los 
festivales son espacio para culturizarnos. Y 
también hablamos de la posibilidad de una 

-
ción. Tiene una posibilidad del poder de la 
animación para hablar cosas complejas de 
una manera simple. De discutir temas de 
otra manera” 21

Figura 15
https://solomonos.com/home/animacion-en-brasil/

21Conferencia Chilemonos: Anima Mundi “Pioneros de la Animación Latinoamericana”; 10 de Mayo 2018, 
Santiago, Chile

2.3 Evolución del proceso de animación: Forma Global

La animación no es un arte que lleva pocos años, incluso podemos decir que los prime-

XIX, especialmente con la creación del fenaquistiscopio (nombre griego Phenakistosco-

de ser un objeto simple, pero al tener varios dibujos seguidos que forman una secuencia. 
Si uno los mueve de forma rápida, la secuencia de movimiento se creaba, pero como 
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Figura 16

Se puede considerar varios intentos y creaciones como los precursores de la animación 
hoy actualmente, pero los que tienen el título de la primera animación con los estándares 

Este mismo año también se creó la primera película animada llamada “Gertie the Trai-

para los siguientes proyectos que se hará a lo largo del siglo XX.

mezcla con personajes de la vida real, ocurrida en 1923 con Alicia en el País de las mara-

vez.

A pesar de todos estos trabajos, el proceso de animación no tenía una metodología es-
tandarizada, por lo cual muchos aprendían a través de experimentaciones, publicaciones 
vistos anteriormente o de maestros que estaban dentro del área.

Esto cambió cuando se creó la primer largometraje animado hecho por Disney, la cual 

primero que hice cuando tuve un poco de dinero para experimentar, envié a todos mis 
artistas de vuelta a la escuela.” 22 

22 -
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metodología creada por esta empresa, los trabajos animados usaron este proceso como 
base para poder crear futuros proyectos, sobretodo por las grandes empresas que esta-
ban dentro de esta industria.

En las siguientes imágenes a continuación, se puede apreciar el proceso en cual los foto-
gramas pasan desde el boceto hasta que se transforman en un fotograma. Las siguientes 
imágenes fueron sacadas de documentales “Como se hizo Blancanieves y Los Siete Ena-
nitos” (Figura 18), un mini documental que vino incluido en como contenido extra en el 

documental publicado en el año 1955.

Figura 17 Figura 18
“Como se hizo Blancanieves y Los Siete Enanitos”

Figura 19

En la Figura 20, se puede observar cómo los artistas el proceso de creación de fondos. 
Podemos observar que la creación de los personajes animados y en fondo; eso es porque 
ambos usan metodologías y un tipo de disciplina distinta para poder enfrentarlas al mo-
mento de producir cualquier proyecto animado.
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Figura 20
“Como se hizo Blancanieves y Los Siete Enanitos”

Como se puede ver, los artistas dedicados especialmente en el fondo de un proyecto au-
diovisual animado tiene una mesa de trabajo más grande que el de los personajes. Se usa 
también otro tipo de coloreado. En este caso, se trató de hacer un fondo con acuarelas, 
haciendo que el contexto en el cual ocurría la película fuera envolvente y tuviera una 
sensación de en una pintura, pero al mismo tiempo no debe llamar la atención porque 
lo importante son los personajes en movimiento. Eso también se logra haciendo que el 
fondo no tenga colores muy saturados, las formas no sean tan alejadas a la realidad, y 
haya un constante contraste con los personajes en pantalla.

Otro factor que se debe considerar cuando se genera el fondo de una película animada 
es que se usa siempre una imagen estática, pero que se va moviendo con el personaje, es 
por eso que se usa una mesa de trabajo más grande. A pesar que se captura un solo espa-
cio del lugar, la cámara debe estar constantemente moviendo para seguir al personaje o 

este cometido. Esto se puede observar cuando se crean los fotogramas para las anima-
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Figura 21
“Como se hizo Blancanieves y Los Siete Enanitos”

Por lo cual nos da a entender un dato importante que siempre el artista de fondo debería 
tener no solo el tamaño consciente sino también tener un ambiente uno coherente y que 

que, al momento de haber un error, como el plano del fondo se corre o los personajes que 
están en la celuloide no concuerde con la escena.

Con a medida que la tecnología avanzaba, los procesos para poder crear estas animacio-
nes se volvió más rápido, pero bajo el mismo concepto original de Disney en la anima-

-
nales.

Figura 22
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Pasó un largo tiempo antes que se creará la primera animación hecha a través de un or-
-

tem”. Esto fue el primer paso para poder utilizar el computador como una herramienta 

esta traía, especialmente crear efectos especiales en varias películas.

Eso sí para poder entender el verdadero potencial de los computadores en el mundo de 
la animación, tuvo que crearse el primer largometraje animado llamado “Toy Story”, he-
cho por Pixar en el año 1995. Lo que muchos no esperaban, es que gracias a este suceso, 
el uso de computadoras en esta industria creció de forma exponencial, incluso películas 
que son principalmente 2D tienen sus componentes 3D para poder hacer el proceso más 
rápido y así sacar más proyectos seguidos.

actualmente son la animación 2D, que se pueden ver en las series animadas de la te-
levisión, stop motion y animación con modelos 3D de computación, especialmente en 
largometrajes animados llevados al cine.

4.4 Arte

Para poder estudiar de una manera más adecuada este concepto, ya que tiene un signi-

más singular.

4.4.1 Contexto General

arte en este país, se menciona los grados de pintura y escultura. Para un pequeño contex-
to, Chile viene practicando estos dos tipos de artes por muchos años, incluso en la época 
precolombina. Pero para esta investigación, nos vamos a concentrar en el contexto del 
siglo XX.

Antes de adentrarnos a este siglo, debemos entender que el arte era considerado como 
un pasatiempo de elite, de la oligarquía. Lo que se pintaba y se creaba era todo relacio-
nado con ese mundo. Pocos tenían acceso a ella y además los trabajos eran basados más 
que nada de lo poco que llegaba a Chile y lo que existía dentro de este país.22

Eso sí, cuando empezó 1900, hubo un cambio radical en el pensamiento de los artistas. 
En este nuevo siglo el arte dejó de ser algo de pocos. Más personas tuvieron la experien-
cia de poder adentrarse y trabajar dentro de esta industria.

Esto también se da por más acceso a nuevos movimientos artísticos llegados a Chile, 
sobretodo por los numerosos viajes al extranjero que personas hicieron en estos años, lo 
cual trajeron al país latinoamericano.23

22

Santiago, Chile. Editorial Antártica S.A
23Ibidem
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-
tura sin necesidad de salir del territorio. Por lo cual podemos inferir que el arte, antes del 
año 1920, estaba en un proceso de cambios, experimentación y varios conceptos nuevos 
traídos desde el extranjero y por varias personas más teniendo acceso a ella, dando un 
nuevo sentido a lo que era el arte en los siglos pasados.

4.4.2 Dibujo

El dibujo en Chile tiene una historia que vienes del antes del siglo XVIII. En el libro 
“Dibujo en Chile (1797-1991) Variaciones epistemológicas, aplicaciones profesionales” 

la estructura más profundas de las relaciones cambiantes con las cosas”24

-

medidas. Esta práctica dibujística se asocia con la geometría y esta a su vez con la ma-
temática, pues nace y sirve -entre otras cosas- para explicar las relaciones de distancia y 
tamaño de las representaciones de diversos cuerpos.

-Dibujo, suplemento y complemento: se trata de la función que ejerce el dibujo cuan-
do imita otra disciplina, la reemplaza o la asiste.
-Dibujo idea y metáfora: la función ideática y simbólica del dibujo se expone plena-
mente en la arquitectura, la planimetría y el arte.
-Dibujo y enseñanza: ocurre cuando más que demostrar, enseña. Se trata de un afán 
didáctico, donde por una extensión de la técnica y a veces  de orden metonímico, sirve 
para dar cuenta de otras áreas o disciplinas.
-Vinculación entre dibujo y relación de la frontera: surge entre la unión entre la 
ilustración y exploración instrumental; se inicia con la ilustración tradicional para con-

-
mienzos del XXI.

Se va a tomar énfasis en este último de aquí, ya que en este libro lo relacionan con el 
mundo de la animación, sobretodo por los avances tecnológicos que ha habido a lo lar-
go del tiempo. Esto ha resultado en varios proyectos que se verán con más detalle más 
adelante.

24Villegas, Ignacio; Navarrete, Carlos; Camhi, Bárbara; Espinoza, Danilo (2017) Dibujo en Chile (1791-1991): 
variaciones epistemológicas, aplicaciones profesionales. Santiago, Chile: LOM Ediciones
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4.4.3 Caricaturas

-
trae, aumentando o eliminando rasgos según su conveniencia -generalmente ética- que 
se desee exaltar en el personaje.” 25

Chile tiene una historia con el caricaturismo, incluso mucho antes de que Chile se in-
teresara en la animación. Podemos inferir que este estilo de dibujo pudo haber sido el 
antecesor de la animación chilena, sobretodo los primeros intentos que se hicieron en 
nuestro país.

Las caricaturas tuvieron un rol muy importante en el ámbito no solo en la comedia, 
sino también en el ámbito político. Las primeras publicaciones de este estilo de dibujo 
se trataba de exaltar los problemas de la sociedad que existía en ese entonces, a través 
de varios periódicos y revistas. El primer periódico de caricaturas se llamó El Correo 
Literario en 1858 “(...) que se dice político, literario e industrial, redactado por la pluma 
de José Miguel Torres y dibujado por Antonio Smith, registrado (..,) como el primer 
caricaturista chileno.”26

Un dato interesante es que antiguamente caricaturas se utilizaba también para referirse 
a los dibujos animados antiguamente, ya que el mismo concepto de animación en si no 
era muy utilizado en esos años. Esto se aprecia cuando en la Nación del año 1921, cuando 

subtítulo: “La Transmisión del Mando Supremo 1920-1925, en caricaturas”

El dibujo, sobretodo las caricaturas, era algo muy importante en nuestro país, incluso co-
menzando en el gobierno de Manuel Montt, donde se publicó la primera revista dedica-
das a las caricaturas en 1858. Desde ese tiempo, las caricaturas servían para ilustrar los 
problemas sociales y políticos que existían en esta época. 27 Esta tradición se mantendrá 
a lo largo del siglo XIX. En el siglo XX, las caricaturas en Chile tiene un gran crecimiento, 
con grandes expositores y grandes artistas adentrándose a este nuevo mundo, como fue 
el caso de “Coke” Délano.

-
le. Si comparamos uno de los dibujos que se publicaban en la revistas de caricaturas al 

Entonces,si se toma estos tres conceptos, se podrá observar como estos movieron la in-
dustria de la animación en los primeros tiempos en latinoamérica, lo cual conllevo al 
corto plazo a que algunos se adentraron en la industria de la animación.

Además hay que considerar que la enseñanza sobre la animación aún no era institucio-
nalizada. Normalmente uno tenía que autoenseñarse para tener algún conocimiento o 

25
26Ibidem
27Ibidem
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Figura 24
http://cinechile.cl/pelicula/la-transmision-del-mando-presi-

dencial/

Figura 23

Chile: Quimantú.

practicar este método, o encontrar algún maestro que sabía de esto. Incluso en épocas 
más recientes ni siquiera estaba el concepto de profesores de animación. “Yo no habla-
ría de profesores porque no fue en un ámbito de una carrera con una malla curricular, 
así que preferiría hablar de maestros animadores que me enseñaron en su momento el 

28

Un dato curioso es que algunos que aportaron en la industria de la animación tuvieron 
sus raíces dentro de las caricaturas. Un ejemplo de esto es alguien que tuvo una gran 
presencia como dibujante, pero el aporte que tuvo en el mundo de la animación fue tan 
grande, que según Vivienne Barry, la película que hizo es considerado el primer verdade-

“La Calle de ensueño.”

Teniendo experiencia como dibujante, los fotogramas y los movimientos eran muchos 

en el área artística, tanto como dibujante como director de cine, ya que él tenía dentro de 
su directorio algunas películas ya hechas.

Otro gran ejemplo de esta relación es el artista Oscar Vega Etcheverry, donde antes de 
trabajar para Televisión Nacional haciendo segmentos como el TV tiempo, se dedicó a 
hacer historietas, siendo la más conocida Mampato. Su gran experiencia le ayudó a po-
der adentrarse al mundo de la animación por tener una noción de movimiento y técnica.

4.5. Educación

Para poder entender mejor el contexto educacional en cada período, en este marco teóri-
co se va a separar dos temas, las cuales ambas se complementan para esta investigación: 
el contexto general, y el ámbito artístico que existía dentro de la educación.

28Daniel Martínez, Profesor de la UDLA, Universidad de la Américas, 26 de Marzo del 2019.
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4.5.1 Contexto General

Como antecedentes, se debe observar el estado de la educación que existía en Chile antes 
de la llegada del año 1920.

Chile estaba en un proceso de cambios en la educación. Chile era un país donde un gran 
porcentaje de la población era analfabeta, y había poca asistencia escolar. El tener edu-
cación era un privilegio en esa época, sobretodo porque estaba ligado a la educación 
religiosa. 29

alarmante ya que los políticos creían que la educación era un medio para que el país 
creciera de una mejor manera. Otro gran problema que existía en esa época era la gran 
inasistencia que había en los colegios, principalmente porque algunos padres preferían 
que sus hijos se quedaran trabajando. Cabe recordar que el trabajo infantil era aún un 

30

Para poder combatir con esto, se hizo lo siguiente
1.Creación de nuevas escuelas
2.Mostrar a la población la importancia sobre la educación para el país
3.Mayor acceso a la educación para los más vulnerables
4.La mujeres accediendo a la educación por primera vez
5.La creación de la Ley Educación Básica obligatoria

Esta última medida fue de gran apoyo para que muchos niños pudiera adentrarse al 
mundo de la educación; provocó que en Chile hubiera más gente alfabeta que analfabeta, 
volviendo a este país en uno letrado.

4.5.2 Contexto Educacional artístico

No podemos hablar sobre la educación de animación dentro del contexto se está des-
cribiendo, ya que lamentablemente, el concepto de enseñar esta técnica de una manera 
metodológica, en una institución y profesores con conocimiento de los temas, no existía 

a animar fueron autodidactas o maestros que tenían experiencia en la industria.

Por lo cual, en esta investigación, hay que enfocarse sobre la educación artística de modo 
general, tanto en educación básica como superior, para poder tener un contexto sobre 

29

2010) 30 -
rial S.A
Ibidem
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Si se investiga un poco sobre la cronología de la educación artística de Chile, hubo un 

este último, porque se puede considerar que las enseñanzas que se hacían dentro de las 
salas de clases  dan una base de como era visto la temática de poder utilizar esta técnica 
de cierta manera.

Un ejemplo que se puede apreciar esto son los cuadernillos que impartía el Instituto 
Pinochet Le-Brun. Estos datan del año 1938, donde interesantemente se impartía de 
manera a correspondencia. Se puede inferir que esta era otra de poder educarse en esa 
época sobre este tipo de enseñanzas, ya que antiguamente no había tanto acceso a la 
educación, sobretodo para las mujeres. 30 Un dato extra se puede agregar a este liceo es 
que fue una privada donde se impartía educación a ambos sexos, fundada en 1875. Como 
la educación en ese tiempo era muy limitada porque era impartida por la religión, no 
había espacio para que la mayoría de la gente estudiara.

Cabe recordar que no todos tenían acceso a este tipo de educación y al arte en general an-
tes de los grandes cambios ocurridos al principio del siglo XX, ya que como se menciona 
anteriormente, estaba más centrada en mundo oligárquico y elite, por lo tanto no todos 
tenían los conocimientos principales ni siquiera de dibujo, y como la animación era muy 
nueva en el siglo XX, había que tener un grado de profesionalización y conocimiento 
de cine para poder crear las primeras animaciones en Chile. Esto ya da una base para 
poder entender quienes pudieron haber hecho estos trabajos, sobretodo en las décadas 
siguientes, donde el hacer proyectos artístico pasó de ser algo más de lado debido al di-
fícil contexto que sufría en el país.

31

-
cle-202804.html
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Como se ha mencionado a lo largo del documento, la animación en Chile ha tenido su 
trayectoria, pero no muchos saben de esto por la falta de documentación que existe. Las 
razones se puede resumir en estos dos puntos:

1.Poco interés en los trabajos de animación hechos antiguamente, por lo cual no hubo 
   conservación de los proyectos.
2.Los trabajos hechos en los primeros años no son considerados como un gran impacto 
   para crear una  historia sino más bien como hitos o hechos aislados.

Lamentablemente esto también incluye los trabajos recientes que fueron hechos para 
-

toria de un Oso” por Gabriel Osorio, premio el cual consiguió en el año 2016.

El documentar la animación chilena es algo reciente, ya que no existen publicaciones 
acerca de los hitos ocurridos dentro de esta industria en este país que datan antes del 
año 2000. La primera publicación que habla sobre los acontecimientos de la animación 
en Chile viene del libro de Vivienne Barry publicado en 2010.

Un ejemplo donde se puede ver la falta de interés es en la auto publicación de Luis E. 
Muñoz Salazar en su libro “500 AÑOS, Cronología de Chile. 1942-1992”. Según el mismo 
autor, se hizo una extensa recopilación de información de los momentos más importan-
te en Chile, esta incluye una gran variedad de tópicos, excepto en el área artística, esto 
incluye animación. Cuentan incluso en detalle el impuesto interno bruto desde que se 
instaló en el país. Podemos inferir, repitiendo lo dicho anteriormente, que el interés por 

que los mismos artistas tenían un círculo muy cerrado, por lo cual no existía información 
general sobre lo que estaba ocurriendo dentro de ese mundo.

información y poco conocimiento al área artística. Lo mínimo que salía del mundo artís-
tico chileno eran músicos o escritores que lograban tener fama internacionalmente, por 
lo cual había menos oportunidades de poder estar al tanto de lo que ocurría en esa época, 
excepto si trabajabas dentro de él o tenías un contacto cercano.

Incluso hay que tener en cuenta que las publicaciones sobre trabajos artísticos nacio-
nales en esa época eran escasos, y lamentablemente no eran muy conocidos. Algunas 
de estas tienen toda la información necesaria para tener un contexto sobre la situación 
artística del país. Muchos de estos se enfocan en uno de estos dos factores:

-
plos o no describiendo todo lo que pasaba en el país.

Con la salida de las recientes publicaciones que existen al momento de escribir esta me-
moria sobre la animación chilena se puede tener la base para empezar la investigación, 
pero con tener estos dato predeterminados no basta. Ya que no todos los documentos 
no tienen los detalles que se buscan o tienen información desactualizada. Otro libro que 
existe en el cual se menciona la animación chilena es “Dibujo en Chile (1797-1991)” pu-
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blicada en el año 2017, la cual tiene escrito sobre el tópico en solo un capítulo. Lo que 
podemos concluir que, a pesar de estas nuevas fuentes de información y el avance que ha 
tenido Chile en la industria de la animación, aún no hay una investigación que se dedi-
que a ver todo el contexto o que tenga lo que ocurrió en esos años.

Por lo cual, tomando todo lo dicho anteriormente, el enfoque de esta investigación es 
describir los procesos de la metodología a través de la inferencia de los contextos artísti-
cos, económicos, tecnológicos y educacionales que existía en el momento de la creación 
de los proyectos animados. Con esto podrá hacer una pequeña línea de tiempo de los 
trabajos hechos con el contexto histórico en el cual estaba viviendo al momento de pro-
ducir los trabajos animados.
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CAPÍTULO 6: 
PRIMEROS INTENTOS

6.1 Siglo XX: Época de grandes cambios.

Antes de entrar en detalle a las animaciones hechas en cada época, hay que entender el 
cambio importante que hubo en Chile al momento de adentrarse en el siglo XX.

-
tión social (es decir, el movimiento obrero) y la dictadura de Balmaceda. Apareció una 
nueva clase trabajadora: el proletariado, los cuales son los trabajadores urbanos que se 

muchos cambios de pensamientos políticos, movimientos sociales, énfasis en comunica-
ción, educación y derechos sociales para la clase más baja. 32 Al no tener acceso incluso 
a lo más básico, causó una protesta masiva pidiendo cambios radicales en la sociedad 
chilena

Gracias a estos movimientos logró que se pasaran leyes de gran relevancia para la vida 
de los trabajadores como fue la Ley de accidentes del Trabajo (1916) y la ley de descanso 
Obligatoria (1917).33

Se pudo tratar temas de educación en el país, ya que lamentablemente Chile sufría una 
gran alfabetización. A pesar existía la posibilidad de estudiar gratuitamente, no todos 
tenían acceso a ella por las siguientes razones:
1.Falta de escuelas para poder cubrir la gran necesidad de niños que necesitaban 
   educación, especialmente los de la comunidad mapuche
2.Falta de profesores especializados para cubrir la cantidad de alumnos
3.Gran inasistencia a la clases de los niños que sí iban al colegio
4.Priorizar el trabajo infantil sobre la educación
5.Falta de leyes que incentiven la educación en los niños chilenos
6.Fue un momento donde se necesitaban medidas urgentes para poder mejorar la 
    calidad de educación del país, lo cual era difícil porque se prioriza mucho más trabajar 
    a que asistir a  clases.

-
cadas importantes diarios fueron publicados por primera vez como fue el diario El Mer-
curio de la ciudad de Santiago (1900), La Últimas Noticias (1902), Diario Austral (1916), 
La Nación (1917)34, algunos de estos siguen siendo publicados hoy en día. Estas eran la 
principal fuente de información para poder saber los sucesos que ocurrían en Chile en 
esa época, a pesar de que muchos chilenos aún no sabían leer.

Otras publicaciones que fueron importantes antes de la llegada de los años 20 fue la 

primera revista infantil en Chile: Peneca.35 Lamentablemente estas dos revistas dejaron 
de circular en el año 1964 y 1960 respectivamente. Zig Zag se dedicó, al momento de es-
cribir este documento, a ser una editorial a publicar libros narrativos para varios centros 
educacionales.

33Muñoz, Luis (1992). 500 AÑOS: Cronología de Chile 1492-1992. Santiago Chile: G.C.A. Publicidad Ltda
34Ibidem
35Ibidem
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En lo que se trató del ámbito artístico, el foco del arte empezó a cambiar hacia otro 
sector. Pasó de ser un sector exclusivamente de élite a un sector mucho más general y 
abierto, gracias al avance de la comunicaciones, frecuencias de viajes al extranjero y el 
gran interés de artista de saber estilos americanos y europeos que estaban ocurriendo en 
esa época.36 El siglo XX es considerado un tiempo de transformaciones en el arte mun-
dial debido a factores sociales, tecnológicos y políticos, algo que Chile no se quedó atrás.

Otro factor importante que marcó el área artística fue la inauguración Museo de Bellas 

Chile. Exposiciones artísticas extranjeras y chilenas consagran entonces el arte tradicio-
nal, pero muestran a la vez los talentos nacionales, lo que despierta un sentimiento de 
cohesión y de interés por preservar los valores patrios.”37

En el arte chileno se destacó la generación del 13. Fue gracias a este cambio desde un mo-
vimiento realista y romántico hacía más una crítica social que este grupo fue formado. 
“Nace por primera vez en Chile un grupo unido por la misma formación y por intereses 
comunes.”.38 Estas transformaciones sociales se pueden ver en este grupo a través de 
sus integrantes (los cuales son todos gente de clase media que tuvieron acceso a través 
de los cambios en la educación).

Esto se especializaban en la combinación de dos modalidades: el realismo del siglo XIX 
pero aplicando temas populares y costumbristas en sus trabajos. Esto se debe por la 
aparición de que la mayoría de la Generación del 13 se compuso de las siguientes clases 
sociales: proletariado urbano, clase media baja y clase media.39

Un dato que hay que destacar es el impacto que ocurrió en Chile gracias a la Primera 
Guerra Mundial. Gracias a este suceso Chile tuvo un gran deuda millonaria, entrando a 

varias áreas como la cultura, trabajo y educación.

Otro datos que se pueden complementar con lo que pasó antes de la llegada de la pri-
mera animación chilena son lo siguientes eventos, según datan en el libro “500 AÑOS: 
Cronología de Chile 1492-1992” de Luis Muñoz:
Primer servicio de tracción eléctrica en santiago. (1900)

(1908)
Fundación de los primeros boys scouts en sudamérica (1909)
Primera sinagoga en Chile (1916)
Fundación del observatorio El Salto (1919)

36

XX. Santiago, Chile. Editorial Antártica S.A
37Ibidem
38Ibidem
39Ibidem
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6.2 Constitución 1925

Este acontecimiento, a pesar de que no afectó directamente a la animación, fue impor-
tante cambio para la sociedad de Chile. La constitución fue pasada el 18 de septiembre 
de 1925, en el mandato del Presidente Arturo Alessandri.

Para poner en contexto, antes de la creación de esta constitución, el país estaba domina-
do por la oligarquía y la Iglesia en todos los ámbitos. Derechos básicos para la clase más 

-
tarse, tomando fuerza en la lucha social, llamando a este movimiento la cuestión social. 
Espacios culturales se abrieron a nuevo público, lo cuales antes estaba reservada para la 
clase más alta, como la pintura y la escultura.

“la Constitución Política de 1925, otorga al Estado un rol fundamental en el desarrollo 
político, económico, social y cultural, consagrando un Estado Social de Derecho, el que 
fue perfeccionándose durante su evolución entre 1925 y 1973. Se estableció la protección 
al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social.”

“Entre otras disposiciones importantes de la nueva Constitución, se encuentra la sepa-
ración de la Iglesia del Estado y garantizando la más amplia libertad de conciencia y de 
cultos. Asimismo, termina con las llamadas “leyes periódicas” como fuente de presión 
política del Congreso Nacional hacia el Presidente de la República, disponiendo que si 
el Poder Legislativo no aprobaba la Ley de Presupuestos presentadas por el Ejecutivo en 

la ampliación de la ciudadanía y del sistema político, que predominó en gran parte del 
siglo XX.”40

temas de trabajo como en temas de sistemas básicos como salud, educación y vivienda.

Muchas de las demandas sociales que fueron pedidas fueron resueltas de a poco, so-
bretodo cuando se trata de la inclusión de la población no elite a varios espacios; y el 
derecho de los niños en el ámbito de la educación y el trabajo (es decir, no empezar 

manera en varios temas como tener un curriculum educacional parecido a las hombres 
y más oportunidades para entrar a la educación superior, aunque ellas aún no tenían 
derecho a voto (eso ocurrirá en el año 1934 para las elecciones municipales, 1949 para 
las presidenciales).

Otro factor importante que se debe descartar es la separación que hubo de la Iglesia con 
el Estado. Antes de esta reforma, la Iglesia tenía mucho poder, incluso tomando algu-
nas decisiones que tenían que ver con la enseñanza que había en Chile. La pugna que 

40Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Constituciones políticas Constitución Política de la República de 
Chile, promulgada el 18 de septiembre de 1925. 21 de Octubre 2019, de Biblioteca del Congreso Nacional de Chi-
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personas que querían la Iglesia volviera a tener un rol importante (como fue el Partido 
Conservador).41

Lamentablemente problemas de vivienda, bajar más la tasa de analbatismo y la inasis-
tencia escolar fue una grave problema que el gobierno chileno tuvo que trabajar por va-
rios años.42 Al ser problemas muy complejos se necesitó varias regulaciones para llegar 
a la mejor solución.

6.3 Animación de los años 20

El primer producto animado que se hizo en Chile se llamó “La transmisión del Mando 
Supremo” o “La transmisión del Mando Presidencial” creado por Alfredo Serey y por 
Nicolás Martínez. Fue estrenado el 25 de Julio del año 1921 en el Teatro Alhambra.

Alfredo se encargó de hacer los dibujos para la película, mientras Nicolás fue encargado 
de la parte técnica, siendo un ingeniero con algo de experiencia. Lo poco que se puede 

-
rios como la Nación. En los libros mencionado anteriormente tienen una descripción de 
las técnicas que se utilizaron para poder crear esta animación: “Entre los dos hicieron 
20.000 cartones para una cinta que no tenía más de 600 metros Es decir, una duración 
cerca de diez minutos”.44 Esta película se tardó 7 meses en producir.

Al ser una película muda, para poder mostrar lo que los personajes decían, utilizaron la 
técnica de los cómics: usar burbujas de diálogos. Esto se puede apreciar en la siguiente 

25)

41

S.A
42Ibidem
44Villegas, Ignacio; Navarrete, Carlos; Camhi, Bárbara; Espinoza, Danilo (2017) Dibujo en Chile (1791-1991): 
variaciones epistemológicas, aplicaciones profesionales. Santiago, Chile: LOM Ediciones
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Figura 25
http://cinechile.cl/pelicula/la-transmision-del-mando-presidencial/

Se puede encontrar la motivación principal el cual se hizo esta animación en el diario La 
Nación publicado 1 de Agosto de 1921. Alfredo Serey, en una entrevista con este diario, 

más esperada de todas nuestras transmisiones presidenciales, y siendo ya tarde, me re-
solví a hacerla en dibujos animados.”45

Para poder entender este razonamiento de mejor manera, hay que ver el contexto en el 
cual estaba Chile en el momento de crear esta animación. El único medio en el cual uno 
podía comunicar de grandes sucesos es a través de dos medios: películas documentales 
o a través del diario. Ya que primera transmisión radial fue el 19 de Agosto del año 1922, 
un año después de esta película fue estrenada en el teatro. Y la primera radio en trans-
mitir de forma constante fue Radio Chilena, la cual salió al aire por primera vez el 14 de 
Junio de 1923.46

Los diarios además eran algo relativamente reciente en la capital, siendo el más antiguo 
el diario El Mercurio, creado en el año 1900 (es decir, 20 años antes de que Alessandri 
asumiera el mando presidencial). Por lo cual no todos los medios de comunicación, sa-

para tener los recursos necesarios para documentar de la mejor manera el momento en 
que Alessandri se convierte en el Presidente de Chile. La única excepción a esto sería 
el diario El Mercurio de Valparaíso, fundado en el año 1827, pero como se mencionó 

45La Nación. (1921). La Manufactura chilena “Nation Film” estrena hoy su primera producción: La Transmi-
-

46Muñoz, Luis (1992). 500 AÑOS: Cronología de Chile 1492-1992. Santiago Chile: G.C.A. Publicidad Ltda
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anteriormente, la crisis afectó muy fuerte a Chile, por lo cual se puede asumir que a este 
diario también tenía pocos recursos para poder crear un mini documental acerca de este 
cambio de mando.

Otro factor a considerar que cuando Alessandri tomó el mando, el día 23 de diciembre 
del año 1920, Chile estaba hace poco saliendo de una crisis económica provocada por la 
Primera Guerra Mundial, por lo cual se puede concluir que los fondos para poder crear 
aunque sea un cortometraje documental estaba fuera del alcance de muchos chilenos. Se 
debe considerar, además, que por lo menos un tercio de la población era analfabeta,47 
por lo cual, excepto si uno ha visto de forma presencial el cambio, no logró entender que 
exactamente pasó en ese momento.

Al momento de estrenar la película, fue un éxito rotundo. Incluso los diarios dieron su 
opinión acerca de ella: “En realidad de verdad, todos los juicios emitidos sobre esta pro-

-
sos en varios pasajes, dejándole la más optimista impresión en general.”48

“El dibujante señor Serey Vial ha demostrado poseer verdadero ingenio, bastante intui-
ción en los dibujos animados y soltura, en las líneas de la caricatura, en las que aparecen 
los políticos más conocidos, los diplomáticos, S. E. pronunciando discursos, en autor, a 
pie y a una muchedumbre que aplaude con entusiasmo. Además contiene letreros opor-

en que han fracasado muchos talentos artistas de Estados Unidos.” 49

Pero a pesar de todo este elogio, en el libro de Vivienne Barry dice lo siguiente: “Aunque 

estáticos.”50. Esta frase se repetirá a lo largo de la mayoría de las películas de animación 
hechas en Chile, porque a pesar de todos los esfuerzos que existían para poder crear es-
tos proyectos, la falta de tecnología que existía en este país hacía que no se pudiera hacer 
de la misma calidad que se hacían en otros lugares, como Estados Unidos. Incluso, si se 

El detalle más importante de esta borrosidad se puede explicar porque, a diferencia de 
utilizar una máquina especializada para poder crear los cuadros de animación, se utiliza-
ron fotografías de Nicolás Martínez Ezquerro.51 Este, después de tomar las fotografías, 
las unió en un celuloide. Por lo cual podemos concluir posibles razones por lo cual ocu-
rrió esto:
1.Las fotografías no eran la mejor calidad por el tipo de cámara usada
2.El diario donde se sacó este cuadro no lo imprimió de la mejor manera

49La Nación. (1921). Se estrenó anoche: La transmisión del mando 1920-1925. 27 de Noviembre 2018, de 
-

do-1920-1925/
50Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
51 -
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Esta falta de recursos tecnológicos también es mencionado en el libro “Dibujo en Chile 

cierto es que la película presentaba un resultado amateur, con un dibujo monocromo 
de líneas y formas sencillas, fondos sin relleno, posiblemente debido a las limitaciones 

importados. En este sentido, queda en evidencia la falta de recursos.” 52

Con esta última frase, y tomando en consideración el contexto en que Chile estaba pa-
sando en este momento, podemos concluir que este país no se había recuperado del 
completo aún de la crisis que provenía del término de la Primera Guerra Mundial. No 
solo por el tema en términos de recursos monetarios, sino también materiales para po-
der crear de mejor calidad esta animación.

Igual no se le debe exigir mucho esta primera animación porque no solo hay que enten-
der el contexto chileno, sino también el contexto mundial en el ámbito de la animación. 
Se había hecho varios experimentos anteriormente, incluso se podría considerar Fantas-
magorie como la primera animación en 1908. Pero lo que se considera para la mayoría 
de los historiadores como el primer gran proyecto en el área de animación fue el largo-
metraje animado estrenado en el año 1917 en Argentina llamada el “Apóstol”. Es decir, a 
nivel mundial se llevaba 4 años dentro de esta industria, por lo cual que Chile haya po-
dido hacer su pequeño aporte y además con todas la limitaciones que tenían es algo que 
valorar. Lo más cercano a lo que se puede comparar este trabajo es con la serie animada, 
Felix el gato, el cual recién llevaba 2 años en el aire, siendo sus primeras producciones 

52Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
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Figura 27

Aparte de este pequeño fragmento y noticias del diario la nación y las Últimas Noticias, 
no existe más detalles sobre el proceso detrás de este producto. Incluso en la descrip-
ción sobre los autores, no hay ni siquiera una fecha de la muerte de Alfredo Serey que 
se supone que vivió hasta una edad muy avanzada, tampoco hay un árbol genealógico 
está documentado. La única información segura de él es que trabajó como caricaturista 
en la Últimas noticias. Y la información del otro integrante, Nicolás Martínez, no tiene 
una bibliografía en los archivos que se pudieron encontrar, excepto por una fotografía 
de él. Lo único que se sabe es que era ingeniero. Pero para poder tomar las fotos y poder 
convertirlas en una cinta de celuloide debió haber tenido conocimientos básicos de fo-
tografía y cine. 

El segundo proyecto animado que se hizo fue creado por Carlos Borcosque (1894-1965). 
El nombre de este proyecto de animación se llamó “Vida y Milagros de Don Fausto”, fue 
estrenado el 30 de Septiembre del año 1924, en el teatro Brasil y Esmeralda. El dibujante 
de esta película fue Carlos Espejo, un dibujante y caricaturista en Chile. El argumento de 
la trama lo hizo José Fernández Ruiz.

Está basado en las publicaciones de “Amenidades del diario vivir” publicada en el mer-
curio en los años 20. Los personajes de esta tira cómica están basadas en otro de George 
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momento en que se publicó la película, sino también la cantidad de dibujos, horas que 

Figura 28
http://cinechile.cl/pelicula/vida-y-milagros-de-don-fausto/
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película, y que la duración total de esta fue de dos horas. Pero si calculamos cuando lleva 
a números para poder sacar cálculos, tenemos los siguientes resultados (se va a conside-
rar cada dibujo hecho como un fotograma distinto):

Entonces, si se considera verídico lo dicho anteriormente, entonces para poder llegar a 
hacer 2 horas con 1 millón de dibujos debe hacerse este cálculo para tener la cantidad de 
fotogramas por segundos que puede tener esta animación:

Si se piensa de manera objetiva, usar esa cantidad de fotogramas para una película ani-
mada, hubiera sido un desperdicio de recursos tanto materiales como esfuerzo humano. 
Para poder engañar al ojo humano en tema de movimiento se necesita 12 fps. Además 
hay que considerar que la mayor cantidad de fotogramas que el ojo humano puede perci-
bir son 60 fps, por lo cual habría aproximadamente 78 dibujos sobrantes por segundos.’
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Incluso para esa época, el cine mudo utilizaba entre 14 a 26 fps para poder crear sus pe-
lículas. Entonces, si tomamos el estándar de las películas del cine mudo de esa época (la 
cual eran 16 fps), se dará el siguiente cálculo: 

También se debe considerar que en esa época existía aún el cine mudo, es decir, no había 
sonido que se podía incluir en la animaciones. Entonces se deducirá que se utilizaron 
también burbujas de diálogo, por lo cual no se utilizó por la totalidad el número de dibu-
jos calculados anteriormente. Entonces se debe considerar dentro de la metodología y el 

Lo que se puede inferir lo que se presentó fue una exageración o una información sobre 
la cantidad de dibujos hechos en total para la película como un dato extra, pero que solo 

a dos públicos distintos:

segundo, por lo cual usarían como atracción el nombre conocido de la historia (porque 

Personas que si entendían como funciona la metodología del cine, pero mostrar la can-
tidad de dibujos que se hicieron para poder crear esta película. como una forma de pro-
mocionar el esfuerzo del caricaturista.

Si lo tomamos el contexto mundial en la industria de la animación, aún seguían haciendo 
experimentos y recién se estaban empezando las primeros dibujos animados serializa-
dos, pero no los íconos más importantes (por ejemplo, Mickey Mouse se estrenó en el 
año 1928, 4 años después de el estreno de esta película.) Entonces, si se considera la 
trayectoria que llevaba el mundo, Chile no estaba mal parado, sobretodo por el atraso 
de tecnología y los pocos recursos que tenían en comparación a los más desarrollados.

En el lado positivo, se puede observar aquí que las imágenes no son tan borrosas como lo 
fue en la animación anterior, por lo que se da a entender que ha habido una evolución en 

hechos por Espejo hayan tenido una mejor calidad).

Tampoco existía la crisis económica que estaba la primera película animada creada en 

grandes éxitos en su historial, debió haber tenido los recursos necesarios para poder 
crear un proyecto de mejor calidad.

-

que todos estos teatros no existen actualmente o están en muy mal estado, algo que se 
repite en el poco interés de el pueblo chileno de conservar lugares y objetos relacionado 
al lado artístico y cultural.

La publicidad hecha para esta película fue bien lograda, incluso El Mercurio, el día an-

terior al estreno de esta puso como título “La película más cómica del año”.53 Y, al igual 
que la animación anterior, fue un éxito al estreno.

Un detalle que se puede encontrar es que en el diario en El Mercurio, el día después del 
estreno, se hace una pequeña descripción de lo que fue la película: “Carlos Borcosque 
ha logrado hacer un trabajo de laboratorio perfecto y, aunque se ha abusado y desacre-
ditado la comparación, esta vez puede parangonarse el trabajo de este editor a las más 
perfectas obras de la cinematografía norteamericana. Casi diríamos que en nitidez no 
se ha hecho nada tan perfecto y cuanto a la magnitud de su labor, podrá apreciarse sa-
biendo que la película salida de esos talleres consta de cinco tambores, lo que representa 

enorme que jamás, ni en Estados Unidos, se había presentado un trabajo de tanto aliento 
ni tanta importancia.” 54

Esto da a entender que Chile fue un pionero en hacer un trabajo de animación con ese 
tiempo de duración. Y al parecer, según este fragmento de noticia, es la primera vez que 
se trató de hacer un tipo de animación de esta calidad. Por lo cual, al ser un trabajo no-

noticia, mucha gente fue a verla.

Lamentablemente, aparte de las imágenes publicitarias y las noticias hechas sobre esta 
película, no existe ningún registro como las cintas de celuloides o negativos, por lo cual 
no se sabe con exactitud cómo fue el tomado el tema del diálogo o sonidos, ya que tam-
poco se mencionan en los documentos recolectados.

Para las siguientes proyectos que incluyeron animación, hay que estar dentro de un con-
texto después de la creación de la Constitución de 1925. Como se mencionó anterior-

abiertos para un mayor porcentaje de población chilena, como fue la educación, arte, 
etc. Aún existían problemas como la salubridad, seguridad en los trabajos, analfabetis-
mo (que afortunadamente, irá bajando de manera paulatina) y una gran desigualdad en 
relación con las mujeres. 55

No solo hubo cambios institucionales y pensamiento político en la sociedad chilena, sino 
también en los cambios de planes estudios dedicados al dibujo. Durante el año 1925 se 
creó un nuevo programa de dibujo que “señala ejercicios agrupados por año/curso y 
contempla cinco actividades: dibujo de memoria y dibujo premostrado, con desarrollo 
de noción del croquis; dibujo del natural y ornamentación; dibujo colectivo, claramente 
para desarrollar habilidades sociales; dibujo colorido (acuarela y dibujo decorativo)”56 

53

cl/archivos-de-prensa/la-pelicula-mas-comica-del-ano/
54El Mercurio (1924, octubre 1). Un gran éxito constituyó el estreno de la película de Don Fausto. El Mercurio, 

-
cula-de-don-fausto/
55

S.A
56Villegas, Ignacio; Navarrete, Carlos; Camhi, Bárbara; Espinoza, Danilo (2017) Dibujo en Chile (1791-1991): 
variaciones epistemológicas, aplicaciones profesionales. Santiago, Chile: LOM Ediciones
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Por lo que se quiere sugerir que en tema de enseñanza, se trató de expandir no solo en el 
trazado, sino también en temas de observación, pintado e implementar la idea del cro-
quis, como una forma de fomentar las habilidades de desarrollo del dibujo y como una 
forma de experimentación y práctica. Eso sí, a pesar de todos estos ámbito de el dibujo 
en general, aún no se ve un intento en utilizar estos conocimientos y aplicarlos en el uso 
de la animación.

Entro los años 1925 y 1928, la animación estuvo fuertemente ligada con el cine mudo. 
No hubo grandes producciones que eran animadas en su totalidad, pero sí se utilizó esta 

Luz y Sombra (1926) de Jorge Délano
Cocaína (1927) de Alberto Santana 57

-
mente existen los datos de los directores de estos proyectos construidos. Jorge Délano se 
hablará con más detalle más adelante, ya que su aporte no sólo en la animación, sino en 
el área artística y periodística fue de tal magnitud que se necesita su pequeño subcapítu-

aporte a la industria del cine principalmente.

Alberto Santana fue un director de cine, camarógrafo, guionista y actor. Nació el 10 de 
Junio de 1897 y murió el 12 de enero de 1966. Es considerado un pionero en el cine chi-

intento de hacerlo. 58

Empezó su carrera como director de cine en el año 1923 con la película “Por la razón o 
la fuerza”. Y a lo largo de los años hizo varias películas gracias a los fondos que le fueron 
otorgados por varias empresas. Eso sí, a pesar de la gran cantidad de películas hechas, no 
se comparaba con la calidad de los trabajos hechos por otros directores chilenos como lo 
fue Pedro Sienna o Jorge Délano. 59

En los años 30 viajó a Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico tratando 
de conseguir oportunidades de trabajo y más producciones, pero no tuvo mucho éxito 
porque no hubo noticias de lo que hizo allá. Entre los años 1933 y 1957, ya de estando de 
vuelta en Chile, realizó 6 películas, lamentablemente ninguna se estrenó.60

57Barría, Alfredo (2011). El espejo quebrado: memorias del cine de Allende y la Unidad Popular. Santiago, 
Chile: Uqbar Editores.
58La Tercera. (2009, Agosto 28). Alberto Santana, pionero del cine chileno, revive en Festival de Valparaíso. 

-
ve-en-festival-de-valparaiso/
59Godoy, Mario(1965, junio 15). En la huella del cine chileno: Alberto Santana, un hombre discutido. Revis-

-
no-alberto-santana-un-hombre-discutido
60

persona/alberto-santana/
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-

en Perú, Ecuador y Colombia. Y levantó la industria del cine en Antofagasta.61 Por lo que 
se puede llegar a entender, fue una persona esforzada, que hizo varias cosas para poder 
estar a la altura de los grandes cineastas de esa época. Pero su reconocimiento de sus 
esfuerzos no fueron vistos hasta después de su muerte.

Entonces, tomando todo el conocimiento de este director, debemos entender que la pe-
lícula que él creó, Cocaína, no debió ser una película de mejor calidad, ya que éste ex-

pero probablemente fue otro tipo de intento, tratando de imitar a los caricaturistas y 
dibujantes actuales que tenían fama en esta industria, y hacerlo con lo que tenía a mano.

No se sabe exactamente cuánta experiencia tenía Santana en el ámbito del dibujo, pero 
tomando en consideración que era una persona que intentaba de todo, se puede inferir 
que esta era un área nueva para él.

La última producción que fue hecha dentro del cine chileno fue La “Calle de Ensueño”, 
hecha por Jorge “Coke” Délano, el 13 de Septiembre de 1929. Lo interesante es que “En 
esta película (...) había personajes animados que interactúan con seres humanos, lo que 

-
nematografía chilena.” 62 Se puede observar un detalle de esto en el poster promocional 
de la película (Figura 29).

61La Tercera. (2009, Agosto 28). Alberto Santana, pionero del cine chileno, revive en Festival de Valparaíso. 
-

ve-en-festival-de-valparaiso/
62Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén
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Figura 29
http://cinechile.cl/pelicula/la-calle-del-ensueno/

todo está hecho a mano, excepto la tipografía de la parte inferior de la derecha, el cual se 
observa que fue escrito a máquina.

Si se revisa una noticia publicada por la La Nación el 15 de Septiembre del año 1929, se 
puede sacar un contexto de lo que estaba pasando en cine chileno (y de paso el mundo 
del cine globalmente) en esa época, sobretodo por lo siguiente: “Una nueva película chi-

este enriquecimiento no es tan sólo de cantidad; es también un enriquecimiento de cali-
-

fecta; no. En Chile, en cualquier orden de materias, estamos aún lejos de la perfección; y 

sino dos o tres obras que se pueden llamar maestras; porque para hacer una de estas 
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obras no es bastante contar con capitales, con personal o con talento; es necesaria la con-
junción de una serie de circunstancias diversas, que obrando sobre una medida justa dan 
por resultado, como en un proceso químico inalterable, un producto puro y uniforme.”63

Se puede sacar varias conclusiones acerca de esto: mundialmente el cine en general es-
taba en sus primeros momentos, tanto en temas tecnológicos como en términos de crea-
ciones artísticas. Al faltar varios elementos primordiales para poder crear proyectos que 
se mantengan en la memoria colectiva, sobre todo en una época donde se estaban reali-

a los mejores resultados.

También se puede inferir porque esta industria era nuevo globalmente y  Chile aún esta-
ba atrasado en temas de recursos, no podía llegar al nivel de calidad que los países que 

se ha mencionado, las personas de este país utilizan todo lo que tienen consigo para po-
der crear un buen proyecto, incluso si los recursos escasean, lo cual es algo muy positivo 
y demuestra el esfuerzo de estos creadores.

En esta misma noticia se puede apreciar las razones por la cual se decidió hacer este 

-
tarse a ciertos límites en su desarrollo puramente artístico, con el objeto de dar cabida a 
elementos descriptivos inaplazables.”64

A pesar de varios factores que estaban en contra a Coke, se menciona que igual pudo 
lograr su objetivo principal, que era poder mostrar el panorama chileno de una perspec-

día siguiente a su estreno.

Los esfuerzos dieron sus frutos, ya que consiguió el premio a la Mejor Película de habla 
española en Feria Internacional de Sevilla.65 Algo que es notable de destacar por los 
problemas recursos económicos que siempre tiene Chile, y por no ser un país que era 
líder en la industria del cine.

Podemos considerar que la película con segmentos animados anterior a esta que fue rea-
lizada por Coke, “Luz y Sombra”, fue su primera práctica en el ámbito de la animación 
antes de plasmar lo aprendido en esta película, al ser una persona que le gustaba experi-
mentar y hacer todo de varias maneras (aunque no siempre le resulta). No se sabe la ra-
zón exacta de porqué no volvió a usar la técnica de animación, pero se puede deducir por 
la falta de recursos tecnológicos y monetarios, sobretodo después de la crisis económica 
que azotó Chile en los años 30. Y además empezó a dedicarse más tarde al caricaturismo 

63 -
le.cl/archivos-de-prensa/la-calle-del-ensueno-critica/
64Ibidem
65Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén
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político, lo cual se puede apreciar en la revista Topaze.

Lamentablemente, no hay archivos de como fue este proyecto, ya que, según el mismo 
Jorge Délano “en las entrevistas acusa al bodeguero de los estudios estatales, Chile Fil-
ms. de vender los negativos y la copias de nitrato de celulosa industrial que las convirtió 
en peinetas.”66 Otro ejemplo más de la poca preocupación que existía en el país para 
poder tener los archivos de la cinematografía y animación en Chile.

Todo estas experimentaciones y cambios en el área de creación tiene relación con lo que 

área artística. Resumiendo lo que ocurrió, grupos artísticos buscaban nuevas expresio-
nes artísticas, y gracias a los viajes al “Viejo Mundo”, tuvieron experiencias totalmente 
distintas a las cuales se encontraban en Chile, donde nuevas formas de acercarse al arte 
es descubierto por estos artistas, y lo transmitieron a Chile.

Gracias a estos viajes y la importación de productos como obras extranjeras se pudo 
tener otra visiones y tendencias culturales, dando una nueva visión creativa a varios 
artistas y dibujantes. Podemos inferir que esta es la razón por la cual estos cineastas y 
caricaturistas se adentraron a este mundo que estaba en pañales para intentar nuevas 
técnicas y nuevas formas de entretención en Chile.

Incluso, antes de la terminada de los años 20, en el año 1929 hubo un cambio de organi-
zación en la enseñanza artística chilena.
1.Se crea la facultad de Bellas Artes
2.Se suma la escuela de Artes aplicadas y el conservatorio nacional de Música.67

La enseñanza universitaria de este plantel pasa a estar a cargo de la universidad de Chile. 
Estuvo enfocado en encontrar la vocación hacia el arte, por lo cual generó un gran interés 
para varias personas.68

Con todo lo dicho anteriormente, se veía que Chile iba en un buen camino en el ámbito 
tanto cultural, artístico y educacional, y yendo a buenos pasos en la industria de la ani-
mación. Un dato interesante que se puede ver, es que los que se dedicaron a animar las 
películas (o en algunos de estos casos, segmentos de animación) estaban relacionados 
con el área artística comercial, pero sin ser profesionales en esta área en sí. O eran cari-
caturistas que ya tenían experiencia por trabajar en diferentes diarios (como fue el caso 
de Coke y Serey) o ya tenían experiencia en el ámbito del cine (Borcosque y Santana). Por 
lo que podemos entender que la gente que creaba estos proyectos animados eran gente 
experimentando y probando nuevas técnicas, algo que no era una tarea fácil de hacer.

Lamentablemente, a pesar de los avances tecnológicos y aportaciones que hizo Chile en 
el ámbito de la animación, tuvo un corte con la crisis económica del año 1929, lo cual 
provocó graves consecuencias en Chile.

66Villegas, Ignacio; Navarrete, Carlos; Camhi, Bárbara; Espinoza, Danilo (2017) Dibujo en Chile (1791-1991): 
variaciones epistemológicas, aplicaciones profesionales. Santiago, Chile: LOM Ediciones
67Ibidem
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6.4 Jorge “Coke” Délano

librosmaravillosos.com/yosoytu/index.html

Jorge Délano, o Coke como le dicen, fue un caricaturista muy importante para el área 
artística y cultural en Chile, sobretodo las primeras décadas del siglo XX. Nació el 4 de 
diciembre del año 1895 y murió el 9 de Julio del año 1980, con 84 años de edad. Según 
Luisa Ulibarri fue un caricaturista, pintor, escritor, cineasta, hipnotizador y una persona 
muy dedicada a la caracterización de la vida política.69 Algo también que lo destacó fue 

eran críticas duras y satíricas.

Estuvo en varios diarios en su años de adolescencia, con un enfoque de satírica política, 
la cual se pudo ver cuando dibujó a “Don Pedeguico” en El Peneca. Ya a pocos años de 
edad, en el año 1911, creó su primera revista en el Instituto Nacional con otros compa-
ñeros: “Alma Joven”, editada por la editorial Zig-Zag. Después se dedicó a trabajar en 
Corre-Vuela. Es decir, ya siendo solo un estudiante de colegio, ya había empezado su 
carrera artística, tanto por el dibujo como lo satírico-político.70

Años más tarde, en el año 1917, fue uno de los integrantes que fundó el diario La Nación. 
Aunque no trabajo ahí por mucho tiempo. El mayor aporte que hizo Jorge Délano a la 
cultura chilena fue la creación de la revista Topaze en el año 1931, junto con Joaquín 

69
70Ibidem
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Figura 31 

html

Figura 32 

uso como un avatar para poder opinar y manifestar sus críticas en todos los ámbitos que 
sentía que estaba en crisis: salud, política, educación, economía, etc. Jorge Délano, du-
rante la revista, fue duro con su opinión y haciendo duros comentarios a varios personas 
que sentían que iban en contra al pensamiento de libre prensa o que estaban dentro de 
una tendencia comunista, como fue Pablo Neruda.72

Un dato extra que podemos sacar sobre la creación de Topaze es la forma de impresión. 
Según Ulibarri, en su libro Caricaturas de Ayer y hoy, para los tomos de los años 30, para 
su segunda imprenta, fueron con Litografía Leblanc.73 Como dice el nombre, usaba gra-
bados en piedras para poder imprimir sus dibujos, principalmentes los dibujos hechos 
por Coke.

72
73Ibidem
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Blaya y Jorge Sanhueza.71 Topaze fue una revista satírica política, la cual fue muy crudo 
y fuerte con su contenido. Esto se puede apreciar con solo las portadas de sus revistas, la 

-
da en el 31 de enero de 1941.

Tuvo los siguiente menciones y premios por sus trabajos y aportes.
-

tual Museo Nacional de Bellas Artes). Santiago

-
tiago.

-
tiago.

-
tiago.

-
tiago.

-
mal. Santiago.
1927 Premio Concurso Pictórico. Buenos Aires, Argentina.
1929 Gran Premio de Cinematografía, por La Calle del Ensueño. Exposición Internacio-
nal de Sevilla, España.

Normal. Santiago.
1952 Premio Internacional de Periodismo Maria Moors Cabot, Universidad de Colum-
bia, Estados Unidos.

1964 Premio Nacional de Periodismo, Santiago.

*Esta lista fue encontrada en wikipedia, porque la fuente original que fue conseguida por esta 
página en el año 2018 no existe en el momento de hacer esta memoria.

Películas que se ha hecho a lo largo de su vida que se conocen hasta ahora al momento 
de hacer este documento (con sus respectivos cargos en cada trabajo):

El Billete de Lotería (1914) / Guión
El hombre de Acero (1917) / Director, Productor, Intérprete
Rayo Invencible (1925) /  Productor, Guión, Director
Juro no volver al mar (1925) / Director, Guión, Productor
Luz y Sombra (1926) / Director, Intérprete
La Calle de ensueño (1929) / Director, Guión, Intérprete
Norte y Sur (1934) / Director, Guión y Productor
Escándalo (1940) / Director, Guión, Productor
La Chica del Crillón (1941) / Director, Guión

El Imponente Señor Verdejo (1957) / Director, Productor

fue proporcionada por Cinechile.

Capítulo 6: Primeros intentos



68 69

6.5 Estudios Boscosques

Figura 33
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-
blicado en el año 1927). Esta compañía se dedicada a variados tipos de trabajos, incluso 

está en el listado la animación que ellos hicieron “Vidas y Milagros de Don Fausto”, a pe-
sar que hay películas que fueron producidas después como “Martín Rivas”. Algo curioso 
porque la animación que ellos produjeron fue considerada todo un éxito, tanto en ventas 
como en crítica.

Se puede inferir lo siguiente: La película no alcanzó el nivel de éxito como sus otros pro-

al ser un estudio llevaba un número importante de variadas producciones hechas, solo 
las que consideraban más importantes y exitosas fueron presentadas en esta noticia. Se 

Otra razón puede ser que ellos querían ser reconocidos por sus documentales principal-
mente, por lo cual decidieron no ponerlo en la lista (eso también puede explicar porque 74Trelles, Luis. (1989). Dictionary of Film Makers: South American Cinema. Puerto Rico: Universidad de Puer-

to Rico
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Estado Unidos y Argentina, por lo cual tenía contactos y exhibiciones internacionales, 
especialmente en Nueva York. Se puede ver que algunos se sus trabajos fueron exhibidos 
también en España, Panamá y Cuba.

Las películas que han hecho Estudios Borcosque que se saben al momento de escribir 
este documento son las siguientes:

Traición
Martín Rivas
Llegada de Alessandri

El prevenir de América
Tacna y Arica
Conferencia Panamericana de Santiago 1925
Visita a Chile del Cardenal Benlloch

Demostraciones del Cuerpo de Bomberos
Las grandes maniobras navales de 1925
Demostraciones Escuela de Caballería
Llegada de los aviadores americanos

Diablo Fuerte
Golondrina

No se sabe bien claro cuando Estudios Borcosque dejó Chile para dedicarse a hacer ci-
nematografía, pero su último registro conocido por el momento fue en el año 1927, por 
lo cual a la llegada de los años 30, este estudio ya no existía en el país y se dedicó su pro-

de su padre en la industria del cine y animación.74 Lamentablemente esta familia nunca 
más volvió a Chile, por la cual cualquier proyecto que se haya hecho de parte de él será 
inmortalizada dentro de la historia de Argentina.
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CAPÍTULO 7: 
CAÍDA Y VUELTA 

CON OTRA OPORTUNIDAD

Capítulo 7: Caída y vuelta con otra oportunidad

7.1 Años 30

Para empezar este capítulo, se debe mencionar lo más importante que marcó la primera 
mitad de esta época: la crisis económica del año 1929, para entender la grave situa-
ción que estaba ocurriendo en Chile. El IPC había arrojado índices negativos, habían 

estaban a la baja. Como se puede apreciar, Chile fue uno de los países más afectado por 
75

Los efectos de esta crisis empieza a sentirse en Chile desde el año 1930. Al haber una 
gran caída de la Bolsa, el comercio con el exterior, sobretodo con países desarrollados, se 
va a la baja. Su principal fuente, el salitre, fue el que tuvo más efectos negativos en esta 
crisis. Como muchos de estos países tuvieron grandes consecuencias con la caída de la 
Bolsa, no podían comprar el producto. Y peor, salió su competencia, el salitre sintético, 
que se hacía de manera masiva y era mucho más barato. En conclusión, la minería fue la 
sección que más sufrió las consecuencias de esta crisis. Además en esa época era mucho 
más cotizado los productos manufacturados, y Chile siendo un país que principalmente 
exportaba productos primarios, tuvieron una fuerte caída en su ingreso económico. 76

Se empieza a tomar medidas de recuperación que se imponen en el año 1933, y recién se 

la mejor forma Chile. Aún había problemas con la cesantía, problemas con la educación 
y aún era muy costoso importar productos, sobretodo por las medidas proteccionistas 
entre los países desarrollados, por lo cual se tuvieron que tomar nuevas medidas econó-
micas para poder repuntar el daño ocasionado por esta crisis.

caricaturista Jorge Délano, y aún así no hay muchas películas registradas en esta época. 
Todo esto es por la crisis económica, falta de equipos y pocas posibilidades de poder 
crear algo porque las prioridades estaban en otro lugar. Además hay que destacar que 
recién el modelo de industrialización y ayudar las industrias a través del Estado aún no 
entraba en acción (ya que por primera vez su gran potencial en el año 1938).

La animación tampoco se salvó de esta crisis, incluso se podría decir que fue uno de los 
sectores más afectados. No solo no tuvo un progreso por la falta de dinero, sino también 
por problemas técnicos, sobretodo el área de sonido. No se pudo hacer mucho en esta 
área, y lo único que se pudo lograr, según Vivienne Barry, fueron intentos de animación, 
pero ninguno se logró terminar, por las razones dichas anteriormente.

-
cación artística estuvo muy segmentada en cómo se debía enseñar y qué modelos tomar 
como referencias. Aquí ocurre una división de dos sectores que seguían tendencias muy 
distintas.

75Fernandez, Joaquín; Garay, Cristián; Medina, Cristián, Oro Tapia, Luis; Riquelme, Alfredo; Ulianova, Olga 
(2015) Chile: Mirando hacia adentro. Madrid, España: Fundación Mapfre.
76Ibidem
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Primero tenemos el lado artístico que seguía la estructura de enseñanza de las Bellas 
Artes. Esto pasaba especialmente en la carrera de Arte en la Universidad de Chile, donde 
tuvieron que pasar varios años para poder separarse de este modelo y pensamiento. 

El otro bando estaba los que veían la educación artística de un medio más estructural, 
algo que rompiera el molde y hubiera otro enfoque en la cual ampliar la gama artística. 
Esta estuvo liderada por la Escuela de Artes Aplicadas y por Camilo Mori, el cual fue el 
precursor de este nuevo pensamiento.77

A pesar de que se trataron de alejar del pensamiento de las bellas artes, esta escuela te-
nía otro objetivo en mente en la enseñanza de sus alumnos. Más que enseñar otros tipos 
de técnicas artísticas que podrían ser novedosos como el cine y la animación, se enfocó 
más en desarrollar dibujantes que estuvieran enfocados en salir en el área industrial y 
comercio, es decir, usar sus habilidades en el área profesional, algo que fue muy común 
en estos años, sobretodo desde 1938.

Si se va al área de la ilustración, tanto sea para general o para niños, no se salía mucho de 
el área comercial tampoco. Más que nada, por lo que se puede llegar a entender con los 
trabajos publicados en esa época, la gente que se dedicó al área del dibujo estuvo relacio-
nada con tipos de publicaciones, como prácticas que hoy en día se conoce como Diseño 
(creación de carteles, logos, etc), gente dedicada a la ilustración en revistas que ya tenían 
una historia detrás, o se dedicaban a las caricaturas que se publicaban en los diarios.

Se puede inferir que las enseñanzas de la ilustración debía irse por el camino comercial 
por la falta de gente que entraba a la educación superior, y por crear más profesionales 
por la crisis económica que estaba sufriendo Chile. Para eso, debieron haber existido 

Lamentablemente, mucha de esta información o está esparcida o está en mal estado. Por 
ejemplo, los cuadernillos del Instituto Pinochet Le-Brun son muy escasos. La razón de 
esto es porque al momento de escribir este documento, no existe este lugar educativo, 
muchas personas incluso no conocen el nombre de este instituto o de que alguna vez 
existió, a pesar de tener una historia importante para la educación en Chile. Un dato 
interesante es que el nombre del curso se llamaba caricaturismo, y si uno busca esta 

buscar de manera simple. Se puede inferir que se utilizó esta palabra poder distinguirlas 
de las animaciones en esa época. Porque en los diarios de esa época, las animaciones se 
le decían caricaturas. Por lo cual el arte de aprender a dibujar en este estilo se le llamó 
caricaturismo en este instituto, sobretodo porque recién se incorporó la RAE en el alfa-
beto chileno.

Algo particular que podemos sacar de estos cuadernillos, es que si uno lee el primer 

77Villegas, Ignacio; Navarrete, Carlos; Camhi, Bárbara; Espinoza, Danilo (2017) Dibujo en Chile (1791-1991): 
variaciones epistemológicas, aplicaciones profesionales. Santiago, Chile: LOM Ediciones
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capítulo de este curso, se puede ver no solo lo que se pensaba llegar a concretar en este 
curso, sino también los materiales que se utilizaban para poder hacer las caricaturas, los 
cuales son los siguientes:
Pluma Leonardt
Pluma Gillot
Pluma Fallon 048
Pequeño pincel con pelo de marta
Tinta China
Goma marca blanca (como la “Venus”)
Lapiceras (que tengan corcho o goma donde se toma
Chinches
Papel de Dibujo
Lápiz blando (Fáber 2)
Lápiz semiduro (Fáber 3)

Las palabras destacadas sirve para poder ver las marcas que se utilizaban o el material 

se pueden encontrar actualmente, incluso son marcas conocidas como Faber o Leonardt. 
Otros, como la goma marca Venus, han dejado de producir sus artículos.

Eso sí aún no se puede hablar de una mejora en el término universitario, ya que la gente 
que ingresaba a cualquier tipo de carrera era con suerte el 1% de la población chilena.78 
Al no haber tanto abasto, sobretodo por la escasez de establecimientos y profesionales 
para dar clases, se puede inferir que la enseñanza de la animación no estaba como prio-
ridad de la población, sobretodo porque se quedó estancada en esta década por falta de 
la importación de varias tecnologías y leyes proteccionistas extranjeras. Esto incluso se 
verá cómo esta falta incluso de gremios en este ámbito en la siguiente película animada 
hecha en Chile, la cual se analizará más adelante.

Volviendo al lado histórico, desde el año 1938, desde la llegada de la presidencia de Pe-
dro Aguirre Cerda, hubo un cambio de mentalidad para poder enfrentar los problemas 

debió cambiar su mentalidad económica, y empezar a utilizar los recursos que tenían a 
disposición para poder salir de la crisis en la que estaban.79

El Estado tomó un posicionamiento de apoyar a las empresas que se dedicaran espe-
cialmente en la evolución industrial del país, como empresarios dedicados a trabajos 
manufactureros especialmente.80

7.2 Años 40: Experimentos en la animación chilena

Chile comienza con la nueva mentalidad desde 1938: Producir hacia adentro. Este país 

78 -
toria de la Educación en Chile (1810-2010) Tomo III, Democracia, exclusión y crisis (1930-1964), Santiago 

79Fernandez, Joaquín; Garay, Cristián; Medina, Cristián, Oro Tapia, Luis; Riquelme, Alfredo; Ulianova, Olga 
(2015) Chile: Mirando hacia adentro. Madrid, España: Fundación Mapfre.
80Ibidem
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en la esposa de Carlos Trupp. Si se compara con las siguientes imágenes, se verá la gran 

con la princesa Blancanieves. (Figura 35)

74 75

empezó a tener otra perspectiva de cómo avanzar con la ayuda del Estado, especialmente 
con la CORFO y Banco Central.

anunciando su neutralidad cuando estaba ocurriendo, las consecuencias de este cambia-
rá la actitud que tendrá Chile tanto en el ámbito político como social.

La siguiente animación fue en el año 1942, 13 años después de la última producción he-
cha. Se estrena en el cine Imperio y Miami “15000 dibujos”, por Carlos Trupp y Jaime 
Escudero. Fue un proyecto ambicioso donde dieron todo lo posible para poder producir-
lo y estrenarlo, sobretodo por los pocos recursos que los desarrolladores tenían.

Gracias a la información dada por Rodrigo Trupp y Kylie Trupp (hijo y nieta respecti-
vamente del arquitecto Carlos Trupp) podemos ver de que se trató este largometraje 
animado:

Esta película tomó 5 años en hacer. En ese tiempo, la tecnología para hacer la animación 
no existía en Chile, y como importar una máquina era muy costoso, tuvieron que crear su 
propio equipo basado en las que usan las grandes potencias, por lo cual el proceso para 
poder producirla fue muy rudimentario. Las personas que trabajaron en el proyecto tu-
vieron que crear sus propias herramientas para poder hacer la película, pero eso no sig-

-
ño dato de la creación de la animación: “Mi abuela me contaba una historia súper linda. 
Tristemente está solo en mi memoria bien difusa, no te podría contar con detalle como 
ella me lo contaba. Ella me decía que cuando Disney visitó el estudio, entre comillas, que 
era como, estudio “chasquilla” como armaron ellos para hacer la película, encontró que 
era todo muy rústico. Y eso a mí me hace pensar que, claro, en esa época ellos tenían la 
tecnología última de esa época en Disney estoy hablando. Entonces encontrarse con esto 
tan artesanal, para que mi abuela me haya contado eso me imagino que se las tuvieron 
que ingeniar con lo que había. Yo creo que ellos mismos fabricaban todo. O sea donde 

que ellos tuvieron que entrar a picar y armar ellos todo para poder hacer la película.”81

Para poder crear esas máquinas se pidió la ayuda a Rodrigo Trupp, tío de Carlos Trupp 
según Kylie en su entrevista. Él se dedicó principalmente a hacer a tecnología que pro-
ducía las animaciones, pero como se mencionó anteriormente, no logró la misma calidad 
que tenían los países primermundistas.

Según Kylie Trupp en su entrevista, el referente principal para la creación de la película 

en el año 1937.

Esto se puede ver en el diseño de los personajes de esta película. El primer ejemplo se 
puede ver con Clarita, el personaje femenino de la animación teniendo como inspiración 

81Kylie Trupp, Nieta de Carlos Trupp y Profesora de la UDLA, Universidad de las Américas, 26 de Marzo del 
2019
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Figura 34
Escudero, Jaime; Trupp, Carlos (1945) “15000 Dibujos”

Figura 35
-

para-una-nueva-pelicula-de-blancanieves-en-accion-real/

-
gura tiene trazos curvos, ninguna con trazos fuertes o duros, es decir, trazo más derechos 
o rectos. Dándole una sensación de delicadeza, belleza y dando rasgos más realistas, 
que antes era usado en los personajes femeninos de esa época. Y como la referencia de 
“15000 dibujos” fue la película de Disney, Clarita comparte muchos rasgos en su rostro 
con la princesa Blancanieves, adaptando el diseño a la esposa de Carlos Trupp. Eso quie-
re decir, que a pesar de que la inspiración era de una mujer chilena, los rasgos femeninos 
como su cara son más bien norteamericanos, tanto en la forma de la nariz, ojos y labios. 
Lo que se puede distinguir de la princesa de Disney es en la ropa la cual usaba Clarita, 
que era típica de esos años.

Mientras que los otros personajes que están dentro de esta historia toman otra referen-
cia de las animaciones de Disney, pero no al largometraje que hicieron, sino a sus cortos 
que han hecho a lo largo de los años. Primero se debe hablar del otro protagonista que 
estaba dentro de esta animación, Copuchita.

personajes como Mickey Mouse, el Pato Donald, Bugs Bunny, etc. Lo que lo distingue 
es lo que representa para Chile: es la representación del roto chileno. Esto ayuda a dis-
tinguir a los otros personajes que existían en esa época, mostrando también la cultura 
que existía en esa época. Según Escudero en una entrevista con Ergocomics “un cóndor 
antropomorfo, con sombrero, chaleco y zapatillas blancas, un obrero que trató de repre-
sentar el roto chileno, pero sin sus defectos, situación que me molestaba en Verdejo, de 
la revista Topaze.” 82

82
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Figura 36

Figura 38

Figura 37

Figura 39

Otros personajes que toman estos aspectos exagerados son los otros animales, tanto 
-

está vestido. Según Escudero ”(...) estaba un personaje con características de puma ma-
puche, llamado Manihuel (basado en un tío)”83. Esto se puede observar en el diseño de 
su personaje, que al igual que copuchita, se utilizan rasgos que representaba a Chile, en 

Imágenes provenientes del segmento de “15000 dibujos”

83
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Estos personajes exagerados, llendo a los más caricaturescos, tanto en los rasgos como 
las proporciones del cuerpo, incluso eso se puede observar en sus movimientos. Esto se 
puede evidenciar en los siguientes fotogramas que se ven en el extracto existente en la 

 Figura 40
 “15000 Dibujos: Test de animación y extractos”

Sus expresiones, al igual que Copuchita, están exagerados. No existen muchos fotogra-
mas de este personaje para poder mostrar todo su cuerpo, por lo cual se usarán como 

llegando a la exageración de cuerpos. (Imágenes extraídas de “15000 dibujos: Test de 
animación y extractos”)

Figura 41 Figura 42

Figura 44Figura 43
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Otros personajes que se ven de fondo en el segmento de animación que fue recupera-

sus movimientos, expresiones y como la distorsión de su cuerpo da una sensación más 

animaciones hecha por Max Fleischer, ya que sus personajes tenían una contenían una 
estructura más elástica

Figura 45 Figura 46

Figura 47
Imágenes sacada del segmento de Escudero, Jaime; Trupp, Carlos (1945) “15000 Dibujos”

Un rasgo interesante que se puede observar es que en algunas escenas utilizan un méto-
do que se utiliza en los cómics para mostrar movimiento. Esto se observar en situaciones 

Estos tipos de dibujos se usaban en las caricaturas antiguas para mostrar movimiento 
cuando las animaciones tenían sonido muy limitado y poco presupuesto para poder ha-
cer sus proyectos.
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Figura 48
Escudero, Jaime; Trupp, Carlos (1945) “15000 Dibujos”

Figura 50
Escudero, Jaime; Trupp, Carlos (1945) “15000 Dibujos”

Figura 51 

Figura 49
Escudero, Jaime; Trupp, Carlos (1945) “15000 Dibujos”

Lamentablemente esta animación fue una fracaso en taquilla ya que fue comparada con 
las obras de Disney, las cuales era muy superiores en relación a la calidad de la anima-

-
lias, no quisieron volver a incursionar en la producción de ninguna película animada”.84

Para poder ver este fracaso de manera más evidente, vamos a comparar 15000 dibujos 
(Figura 50) con otra película animada que salió en ese mismo año pero producida en 
otro país. (Figura 51)

-
ne de la animación de Disney “Bambi”. Como se puede observar, si lo comparamos con la 

uso de colores. Podemos inferir como se ha mencionado en los puntos anteriores la falta 
de tecnología en esa época, tomando en consideración que hacer los tintes de distintos 
colores tomaba mucho más recursos que hacer una línea en blanco y negro.

84Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
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Además, al no tener la misma tecnología que en los estudios Disney, tuvieron que inge-
niárselas con lo que tenían a mano para poder crear los fotogramas, algo que queda en 

-
nal, como un experimento más que una película terminada.

Tuvieron varios problemas para conseguir los recursos monetarios necesarios. No te-
nían mucho apoyo estatal, y lo poco que tenían provenían de préstamos o de sus propios 

los que trabajaron en este proyecto eran amigos y familiares, ninguno con experiencia o 
conocimiento de como hacer animación, porque como se dijo anteriormente, arte estaba 
estaba relacionado a las enseñanzas de Bellas Artes. Mientras que la Escuelas de Artes 
Aplicadas tomaba las enseñanzas del dibujo y la introducía al ámbito comercial.

El problema de la baja calidad de la animación “15000 dibujos” existe no solo una expli-
cación económica y tecnológica, sino que además consiste en todo el proceso de la ani-
mación en sí. Para poder entender este problema por el cual “15000 dibujos” no se veía 
de la mejor calidad, tenemos que entender el contexto de la metodología y la máquinas 
utilizadas en esa época, y como un pequeño error podría afectar todo.

Se va a tomar como referencia de esto el libro escrito en 1949 de Ángel Lescarboura 
Santo “Cine y Dibujos Animados.” A pesar de que está basado en la animación y cine en 
Venezuela, muchos de los procesos y errores que se cometieron en esa época se puede 
utilizar como referencia de lo que pudo haber fallado en el proceso de la animación de 
“15000 dibujos.” Según este libro, Venezuela sufría el mismo problema para construir 
animación que en Chile: traer las máquinas profesionales que se utilizaban para crear los 
dibujos animados de la misma calidad que en Disney costaba mucho. Por lo cual su único 
recurso era crear ellos mismos la tecnología.

Figura 52
Lescarboura, Angel. (1949). Cine y Dibujos animados. Caracas Venezuela: Universitaria.
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Figura 53
Lescarboura, Angel. (1949). Cine y Dibujos animados. Caracas Venezuela: Universitaria.

incluso máquina en distintos sentidos (la de Fleischer era horizontal y la de Disney era 

cuando estaban haciendo la película, se puede inferir que la máquina que utilizaron en la 
máquina inspirada en Disney, (considerando además que Disney y Fleischer tenían una 
rivalidad desde los años 20).

-

que también había que considerar varios detalles técnicos que podían provocar errores 

-
cuadraba siempre el fotograma exactamente. De ello se ha seguido que la imagen oscila, 
mientras que el dibujo animado es correcto. Toda la mecánica del sistema está siendo 
objeto de revisión, construyéndose con las piezas necesarias para lograr la perfección.”85

85Lescarboura, Angel. (1949). Cine y Dibujos animados. Caracas Venezuela: Universitaria.
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86Lescarboura, Angel. (1949). Cine y Dibujos animados. Caracas Venezuela: Universitaria.

Otro punto que esta escritora apunta es que además construir la misma máquina no 
solo dependía de los componentes necesarios para crearla, sino también existía el obs-
táculo que cada componente creado tenía su “propia forma o un propio modelo”86, en 
otras palabras, la forma en la cual estaba hecho cada parte para construir la máquina 
no siempre llegaba a calzar de la mejor manera, por lo cual algunos fotogramas podrían 
salir descuadrados, entonces se debía hacer un arreglo. En conclusión, sobretodo para 
latinoamérica, fue mucho ensayo y error para poder llegar a la calidad que más podían.

Otro dato también a considerar es la sincronización del sonido con el movimiento. Para 
poder lograr que esto fuera perfecto también tenía un costo muy alto, por lo cual se tra-
taba de llegar a lo más cercano posible. Si había desincronización, el método era agregar 
dibujos o quitarlo cuando se hacían pruebas. En la década de 1940 ya existía el estándar 
24 fps para las películas, por lo cual la animación debía cumplir esas normas.

para sincronizar el audio, al ser una máquina artesanal, era propensa a muchos fallos. 
Esto provocó descalces, la cual se muestra un pequeño movimiento entre cada fotogra-

Figura 54
Escudero, Jaime; Trupp, Carlos (1945) “15000 Dibujos”
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Este error se puede ver a lo largo del pequeño segmento que se encuentra disponible. Y 
no es solo se puede ver este descalce con los personajes, también se puede observar en 

Figura 55
Escudero, Jaime; Trupp, Carlos (1945) “15000 Dibujos”

A pesar de que el descalce no es tan notorio, como fue con la imagen de los personajes, 
igual esto demuestra la poca calidad que tenía la máquina para poder crear animación 
para este corto. La máquina artesanal no tenía los materiales de la mejor calidad para 
poder hacer animación, pero como no tenían muchos recursos económicos. tuvieron 
que hacer lo que podían con lo que tenían a mano, y no hacer gastos extras haciendo 
varios arreglos a la misma máquina. Poder llegar al nivel de manufactura que tenían las 
máquinas de animación que usaban en Estados Unidos era una tarea muy complicada. 
Mostrando imágenes de como era la tecnología de esa época nos demuestra la tarea casi 

como se mencionó anteriormente, a pesar de ser muy distinta a la máquina utilizada por 
-

todo porque el país recién estaba entrando al período de crecer hacia adentro, y además 
debido a la Segunda Guerra Mundial, poder importar las piezas era muy costoso.

Figura 56
 Fleischer Studios Animation/Cartoon Process
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Figura 57

Teniendo en cuenta los materiales en el caricaturismo en el capítulo anterior, se puede 
inferir que los materiales como tinta china y las plumillas que se mencionan fueron tam-
bién utilizadas para poder utilizar eso. En el libro de Ángel Lescarboura Santo se men-
ciona el proceso para empezar la animación, en la cual utilizan bocetos a lápiz primero 
para luego hacer pruebas de sincronización. Cuando la prueba salía de la mejor manera 
posible (ya que hacerlo de manera perfecta era muy costoso) se pasaba a tinta china di-
recto a la placa de celuloide.86 

Se puede concluir que este método también se utilizaba para poder crear esta película, 
sobretodo porque ambos tenían experiencia en el ámbito en el dibujo en su estudios de 
arquitectura.

Existe un extracto de dos minutos y una parte de un documental el cual habla de esta 
animación, pero no están conservados de la mejor manera y le falta el audio original. Es 
una lástima que a causa de las limitaciones técnicas no se pudiera crear la película que 
estos arquitectos aspiraban a llegar, sobretodo porque esta hubiera sido una oportuni-
dad de mostrar la cultura chilena en el campo de animación a otros países si lograba ser 
un éxito.

En 1947, según Vivienne Barry, hubo un proyecto de animación que no existen registros 
materiales, pero que está en la memoria colectiva de algunas personas. Es más, es tan 
desconocida por el público e historiadores que no se sabe, al momento de escribir esta 

sabe son los personajes participantes de esta animación, que eran un cóndor, un puma y 
una niña vestida de bella durmiente. 87

86Lescarboura, Angel. (1949). Cine y Dibujos animados. Caracas Venezuela: Universitaria.
87Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
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Como la existencia de información de esta animación es prácticamente nula al momento 

Esta película no tuvo éxito, y al haber poca comunicación y retraso en los cines que no 
eran grandes ciudades, no salió de la pequeña exhibición que tuvo. Otro dato que se 
puede inferir es que las personas que trabajaron en este proyecto no provenían de una 

animación chilena no era popular en esa época, los integrantes debieron ser indepen-
dientes.

-
-

volucradas quedaron muy endeudadas por el trabajo, probablemente utilizaron menos 
fotogramas o dibujos distintos para poder hacerla. Además hay que considerar el ámbito 
económico que estaba ocurriendo en Chile en el momento que se estrenó la animación. 

-
-

los negativos debieron perderse.

Es una pena que esto haya sucedido, ya que como se mencionó anteriormente, el Estado 

88 Pero eso sí, hay que considerar que tampoco eran de la me-
jor calidad comparada con otros países, incluso latinos. En los años 40 las películas de 
procedencia mexicana son las que estaban popularizadas en los cines chilenos. Según 
el libro “Chile: Mirando hacia Adentro” no importaba cuanto tiempo, recursos y apoyo 
estatal se dieran a las producciones chilenas, no podían competir con el cine extranjero, 

trabajos pero no eran muy conocidas y no todos lo veían el día de su estreno. Las comu-
nicaciones no eran las mejores, ya que para que llegaran películas a los cines de lugares 
más remotos, debían pasar entre 1 a 2 años mínimo desde su estreno en la capital de 
Chile, es decir, Santiago. 89

los cines de las otras regiones no les favorecía traer estas producciones , por lo cual muy 
pocas personas saben de ellas.

solucionar con urgencia antes de poder pensar en prestar apoyo en el ámbito artístico. 

mala distribuciones de recursos para poder llevar algunas empresas adelantes, muchas 
se quedaron atrás en el mercado, no pudieron progresar, o no vieron aumentos en sus re-
cursos (como le fue en el área agrícola). El centralismo tampoco ayudó a este problema. 

88 -
.
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Como la mayoría de las fuentes de trabajo se concentraban en grandes ciudades, prin-
cipalmente Santiago, donde la capacidad para poder albergar tantas personas se vuelve 
una tarea muy complicada, provocando problemas de salud y concentración de gente en 
sectores bien marginados. 90

-
dos de echarlos del partido, lo cual lo lograron creando la Ley Maldita en 1949. Y en el 
lado de la educación, los problemas cada vez más agrandando. Las escuelas no tenían 
la capacidad de albergar la gran cantidad de estudiantes que querían estudiar, la alfabe-
tización aún era un problema que estaba en la población chilena, no había la cantidad 
de profesores para poder hacer clases a los alumnos, y el problema de desertización se 
volvía cada vez un obstáculo cada vez más aparente, sobretodo por la cantidad personas 
que llegaban a la educación superior. 91

Todos los problemas graves que se mencionados anteriormente se van a carrear a la 
siguiente década, por lo cual la animación volvió a estar estancada en un cierto modo.

7.3 Carlos Trupp

A diferencia de Escudero, no existe mucha información acerca de Carlos Trupp, el otro 
dibujante a cargo de la animación “15000 dibujos.” Solo se sabía que empezó a hacer este 
proyecto animado cuando estaba estudiando arquitectura. Y al momento de fracasar el 

datos acerca de lo que pasó con este profesional, sobretodo porque no existía registro 
-

fragmento de animación, ya que lo conservó y lo guardó entre sus pertenencias.

Gracias a la entrevista hecha a Kylie Trupp (nieta) y un audio proveído por Rodrigo 
Trupp (hijo), se puede rellenar como empezó, más datos de lo que hizo y que logró en 
su trabajo como arquitecto. De parte de la nieta, podemos sacar sus orígenes en el ám-
bito de la animación y su gusto por el dibujo. “Yo creo que en Arquitectura, asumiendo, 
siempre tuvo el gusto por el dibujo. Pero hay una diferencia muy grande entre el dibujo 
arquitectónico y el dibujo de la animación. Así que fue experimental lo que hicieron para 
“15000 dibujos”. 92

89Fernandez, Joaquín; Garay, Cristián; Medina, Cristián, Oro Tapia, Luis; Riquelme, Alfredo; Ulianova, Olga 
(2015) Chile: Mirando hacia adentro. Madrid, España: Fundación Mapfre.
90Ibidem
91 -
toria de la Educación en Chile (1810-2010) Tomo III, Democracia, exclusión y crisis (1930-1964), Santiago 

92Kylie Trupp, Nieta de Carlos Trupp y Profesora de la UDLA, Universidad de las Américas, 26 de Marzo del 
2019
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Agregando lo dicho anteriormente Un dato que se puede sacar de parte de Rodrigo Tru-
pp es lo siguiente: “Mi papá, Carlos Trupp, si terminó, él fue arquitecto. Entre sus traba-
jos más importantes diseño de Américo Vespucio, avenida Kennedy, esa fue su obra. Fue 
un arquitecto urbanista.” 93

Ambos son lugares icónicos hoy en día en el sector oriente de Santiago, y si uno busca 
información acerca de esta calles, existe sólo información sobre las calles que intersec-
tan, como fue construido y algunas leyendas urbanas que rodean esos lugares (como 
fue la conocida rubia de Kennedy). Pero sorprendemente no existe quienes fueron los 
arquitectos que estuvieron a cargo de esto. Es algo que es comunmente en Chile, que 

empresas, lugares de culturas y hogares.

Con esta información proporcionados por estas dos entrevistas, se tiene más informa-
ción de que se dedicó este animador, y podría haber hecho mucho más proyectos, pero 
no mucha gente debe conocerlos por la falta de créditos a los arquitectos de estas obras. 
Carlos Trupp se pudo haber dedicado a muchas más proyectos arquitectónicos 

93

Capítulo 7: Caída y vuelta con otra oportunidad



89

CAPÍTULO 8: 
VACÍO EN LA LÍNEA 

TEMPORAL E INTENTOS 
PARA RETOMAR LA INDUSTRIA

Capítulo 8:Vacío en la línea temporal e intentos de retomar la industria

8.1 Años 50: Problemas económicos y poca animación no regis-
trada

Cuando Chile entró a la década de los 50, fue un golpe duro para el país. A comienzos de 
esta década, se empiezan a ver la fallas del programa de industrialización en el año 1938. 
A pesar que fue una gran iniciativa para poder combatir la crisis social, hubo graves con-
secuencias de una mala administración.

Los mayores problemas se podían observar en varios sectores empresariales pequeños. 
Como el Estado debía entregar la ayuda a las fuentes de crecimiento industrial, muchos 
que no estaban dentro de los estándares que el Gobierno tenía para ayudar, quedaron 
afuera y sin crecer de la mejor manera. Incluso sectores importantes como fue el sec-
tor agrario, a pesar de los grandes avances tecnológicos que recibieron con las nuevas 
máquinas, no tuvieron aumento en sus recursos.94 Esto causó a la larga una gran crisis 

época, se mostrará un cuadro a continuación sacado de el libro “Chile, mirando hacia 

94Fernandez, Joaquín; Garay, Cristián; Medina, Cristián, Oro Tapia, Luis; Riquelme, Alfredo; Ulianova, Olga 
(2015) Chile: Mirando hacia adentro. Madrid, España: Fundación Mapfre.

Figura 58
Fernandez, Joaquín; Garay, Cristián; Medina, Cristián, Oro Tapia, Luis; Riquelme, Alfredo; Ulianova, Olga (2015) Chile: Mi-

rando hacia adentro. Madrid, España: Fundación Mapfre. p.206
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drásticamente cada año desde la segunda mitad de la década de 1940 y principios de los 
años 50. Esto causó mucho disconforme social. Como se mencionó anteriormente, a pe-
sar de la buenas intenciones de hacer progresar el país con una iniciativa de crecimiento 
hacía adentro, provocó desigualdad en los campos laborales. No solo en la economía se 
podía ver este descontento.

-
tidos, sino también por el debate sobre la inclusión de la religión de nuevo en ámbitos 
magistrales y la inclusión de particulares para poder varios proyectos, incluyendo la edu-
cación, ya que la demanda crecía cada vez más, pero existía una escasez de recursos para 
poder crear la infraestructura necesaria.

poder ejecutivo por no poder sostener lo que se proponían, y usar más recursos de los 
-

so Carlos Ibáñez trató de consolidar un mejor Chile trayendo la misión Klein-Sacks, que 
lamentablemente no arregló ningún problema. Incluso en 1957 ocurrió la movilización 
por la subida de precios del transporte público, provocando que el pueblo se levantara.95 

Esto hizo que el país estuviera con más desórdenes, donde hubieron destrucciones, sa-
queos e incluso muertes. Ibáñez tuvo que sacar la misión en el año 1958.

estaba dividido, ninguna de las partes podrían llegar a una conclusión o ley que pudiera 
dejar en estabilidad al país, y lo que normalmente se podía hacer el Estado no se invo-
lucró  como antes. Esto provocó que hubiera una gran segmentación de todos los tipos, 
haciendo que la población se sintiera dejada de lado, provocando que las personas con 
más recursos siguieran teniendo más privilegios.

Lo que más se heredó y algo que aún no se ha podido arreglar de la mejor manera du-
rante los siguientes periodos estudiados, es la estructura piramidal de la educación. La 
educación piramidal está basada en la cantidad de estudiantes entran con la cantidad de 

números que ha ingresado a los niveles superiores a medida que ha avanzado el tiempo, 
la distribución ha sido la misma: muy pocos son los que pudieron mantenerse durante 
todo el proceso educacional, sobretodo los que tenían bajos recursos y/o no estaban en 
las ciudades más urbanizadas: Santiago, Valparaíso y Concepción.96

95Fernandez, Joaquín; Garay, Cristián; Medina, Cristián, Oro Tapia, Luis; Riquelme, Alfredo; Ulianova, Olga 
(2015) Chile: Mirando hacia adentro. Madrid, España: Fundación Mapfre.
96 -
toria de la Educación en Chile (1810-2010) Tomo III, Democracia, exclusión y crisis (1930-1964), Santiago 
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Figura 59
-

Grupo Editorial S.A

-
cación en Chile”, en la página 67, nos dan en detalle las estadísticas (los números están 

50):

En 1960 la cantidad de alumnos fue la siguiente
Primaria; 1.116.619
Secundaria: 278.550
Universitaria: 22.644

A pesar de estos números, sobretodo en primaria que se ven como números favorables, 
se debe considerar la cobertura de la educación que se podía dar a las personas que es-
taban en la edad para poder estudiar. Por lo tanto, a pesar de que varios alumnos entran 
en primaria, llegar a los últimos escalones cambia el panorama:
Primaria: 81,4%
Secundaria: 76.8%
Universitaria: 3.6%

Lamentablemente, a medida que pasaba los años, más personas trataron de profesiona-
lizarse, pero no existía la oferta para poder satisfacer tan alta demanda. Además, debido 

-
no, por lo cual entidades importantes como la religión Católica y los colegios particula-
res tomaron el control, sobretodo este último, que se aprovechó de la subvenciones que 
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proveía el gobierno. Grupos políticos, en esta época, empezaron a hablar sobre el “lucro 
de la educación”, pero con los pocos recursos que tenía el Estado, no había mucho lo que 
se podía hacer.97

Ni siquiera se puede hablar de animación en estos tiempos, ya que, según Vivienne Ba-
rry, hubo proyectos de animación hecha durante de este período, pero como ha pasado 
ya con varios productos animados chilenos, se han perdido los registros de estos. Según 
la autora, lo que se hizo en este período hubieron algunas publicidades animadas que se 
ponían en el cine antes que se publicará la película.98 Al no haber más información que 
la proporcionada en este libro, no podemos saber que exactamente decía en esas secuen-
cias, como era o que tipo de proceso de animación usaban.

Se pueden sacar las siguientes conclusiones: no deben haber tenido mucho presupues-

no tener muchos recursos para hacerla, se utilizaron pocos colores para poder crear la 
publicidad. Y la razón por la cual no existe ningún registro guardado sobre estos trabajos 
debe por lo mismo que ocurrió con la película de Coke: reciclar las cintas de celuloides 
para otros trabajos, o para crear otros productos.

Debemos considerar además todas las crisis sociales y educacionales que hubo durante 
esa época. Como se mencionó anteriormente, muy pocos eran los que entraban en los 
niveles superiores, y la animación aún no era un área que estaba siendo enseñaba, por lo 
cual era muy poca gente que se dedicaba a esa área.

8.2 Años 60: Cambio de mentalidad y estructura social

Al adentrarse a esta nueva década, tuvieron que haber cambios importantes para que no 
solo el área artística siguiera adelante, sino el país entero en sí. Primero se debe entender 
que los gobiernos que siguen tuvieron que arreglar los problemas que vienen arrastrán-

-
blemas con el llamado Misión Kleins Sacks, pero como se vio en el capítulo anterior, este 
fracasó rotundamente, por lo cual no solo había que arreglar problemas sociales como 
la migración, la educación y la salud pública, sino también los problemas económicos 
que venían de los años 50. Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva tuvieron un arduo 
trabajo para poder arreglar el problema que desestabilizaba todo el país.

Cuando empezaron los años 60, un desastre natural atacó Chile que dejó el sur destruí-
do: el terremoto de Valdivia, ocurrida el 22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9.5 
de la escala Mercalli, siendo hasta el momento de escribir esta memoria el más fuerte 
registrado en el mundo. Los daños ocurridos en esta ciudad fueron casi irreparables, 
donde muchos de los fondos se destinaron a la reconstrucción de las ciudades, sobretodo 
Valdivia y Puerto Montt, que literalmente desaparecieron.99

97 -
toria de la Educación en Chile (1810-2010) Tomo III, Democracia, exclusión y crisis (1930-1964), Santiago 

98Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
99Muñoz, Luis (1992). 500 AÑOS: Cronología de Chile 1492-1992. Santiago Chile: G.C.A. Publicidad Ltda
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Jorge Alessandri tuvo la dura tarea de proponer nuevas formas de levantar a un país, ya 
que heredó los problemas del Partido Radical. Se tuvo que depender mucho de los par-
ticulares para poder crear los proyectos que habían prometido, ya que lamentablemente 

-
naria. Lamentablemente igual tuvo graves consecuencias: “Luego de una corta etapa de 

efervescencia social en contra de las medidas impuestas por su gobierno”100

No todo se fue negativo. A pesar de los tropiezos que estuvieron en la época anterior, 
hubo grandes avances tecnológicos provenientes de otros países que de a poco se insta-
laría en los hogares chilenos y que causaría un gran cambio, convirtiéndose en uno de 
los medios de comunicación más grande: la televisión. No solo fue un espacio para tener 
información, sino que también fue un medio de entretenimiento. Este aparato tecnológi-
co será uno de los grandes avances para la animación. Antiguamente, solo estaba la radio 
como medio de infusión y conexión de todo el país, pero gracias a esta nueva tecnología, 
las personas pudieron ver en vivo. Este generó más popularidad en el país con el Partido 
Mundial de Fútbol que ocurrió en Chile en 1962.

El mundo campesino volvió a ser visto después de que quedara de lado por el Partido 
Radical cuando favoreció más la industrialización. En estos años fue donde empezó la 
Ley Agraria, impulsada por Jorge Alessandri en 1962, y siendo mejorada por Eduardo 
Frei Montalva cuando asumió su gobierno. “(...) el proceso de reforma agraria alcan-
zó un impulso vertiginoso. Bajo el lema “la tierra para el que la trabaja” el programa 
reformista del nuevo gobierno buscó la modernización del mundo agrario mediante la 
redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. Para lograr este objetivo se 
promulgó una nueva Ley de Reforma Agraria N° 16.640 y la Ley N° 16.625 que permitió 
la sindicalización campesina.”101

La carrera de diseño empezó a tener más prestigio en esta época. Más estudiantes se 
dedicaron a especializarse en esta área, aunque el nombre de la carrera se empezó a uti-
lizar cuando empezaron a crearse escuelas de diseño a partir del año 1967. Durante estos 

-
tividad se pudo observar tanto en el uso de color y estilos. Los trazos simples y los colo-
res saturados fueron los protagonistas de este período. “Durante el lapso comprendido 
entre 1960 y 1973 la producción de carteles vivió su apogeo con el taller de los hermanos 
Larrea como protagonista. 102

100Memoria chilena. (2018). Jorge Alessandri Rodríguez (1896-1986). 27 de Febrero 2020, de Biblioteca Na-

101Memoria chilena. (2018). La Reforma Agraria (1962-1973). 27 de Febrero del 2020, de Biblioteca nacional 
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Figura 60 Figura 62

La el arte y la ilustración tampoco es-
tuvo alejado de esto. Con los nuevos 
movimientos que estaban llegando de 
otros países, como fue el movimien-
to hippie, la psicodelia, lo abstracto 
y los colores saturados dominaron 
esta área. Esto se observa cuando se 
ven experimentaciones de nuevos 

donde no solo se hace experimenta-
ciones con las formas, sino también 
con la tipografía. La ilustración tra-
dicional tampoco quedó atrás, ya que 
se siguió viendo en revistas, diarios, 

para enseñar temas como artes, so-
bretodo las revistas que fueron muy 

esos años.
Figura 61
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Presley. Este estilo musical, nacido la década anterior en Estados Unidos, provocó un 
cambio radical en los jóvenes de la época, que imitaban los movimientos de caderas de 
Presley y, con el tiempo, dio origen a otros géneros musicales. Así llegó también la libe-

103

Los jóvenes empezaron a tomar otro pensamiento no solo por estas nuevas modas que 
provenían de la globalización, sino también por un cambio cultural y educativo, debido a 
la extensión de la enseñanza media. En esta época los jóvenes buscaban de distintas for-
mas una forma de identidad, que gracias a los dos factores mencionados anteriormente, 
hubo una revolución de la juventud, sobretodo porque este grupo era el que dominaba la 
población en Chile en esta época.104

Los jóvenes también empezaron a estar en contra sobre algunos pensamientos conser-
vadores, sobretodo el pensamiento del género femenino. Empezaron a estar en contra 
de los pensamientos machistas, ya que querían ser más autónomas e independientes. La 

-
na, donde se abordaron varios temas que para ese tiempo eran controversiales, como el 
aborto y las relaciones sexuales pre matrimonio. No solo fue de gran aporte para nuevos 
tema, sino también el cambio de diseño que existía en este ámbito. “Aportó una nueva 
manera de abordar el diseño de revistas: aplicando conceptos en sus portadas, simples 
y llamativos, solo dejando el rostro de la mujer, con lo que consiguió un impacto mayor. 
Otras aportaciones fueron el nombre en la portada, el diseño de títulos interiores, la uti-

105

103Casa Museo Eduardo Frei Montalva. (2019, junio 7). Objeto del Mes | Los ’60 en Chile, la década del cam-

cl/los-60-en-chile-la-decada-del-cambio/
104Ibidem
105Vico, Mauricio. (2011, Septiembre). El cartel político del gobierno de Salvador Allende (1970-1973). 27 

org/02/02/Art%C3%ADculo/3956

Figura 63
-

das-anos-60/
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En estos años, un antiguo pensamiento político empezó a acercarse a los rincones de los 
países de Latinoamérica, un movimiento que por muchos tiempo se trató de controlar 
y prohibir en Chile: el comunismo o marxismo. Esto es debido a la Revolución Cubana, 

-

fue un político popular desde los años 50 y tuvo grandes ideas con su lema “Revolución 
de Libertad”, la cual ayudó desarrollar mejor la ya mencionada “Reforma Agraria” y la 
nacionalización del cobre, no pudo dejar contento al pueblo con los constantes proble-
mas en su país. Esto hizo que su imagen tuviera una caída, lo cual provocó que las si-
guientes elecciones presidenciales, el ganador fuera Salvador Allende. 106

8.3 Condorito en el circo, un proyecto fallido

Antes de que se hable del siguiente proyecto que fue publicado, se debe mencionar el 
proyecto que no se pudo concretar. No hay mucha información acerca de cómo iba a ha-
cer esta película, de que se trataba, cuan largo iba a ser o cómo iba a ser animada. Lo que 
más se sabe es que René Rios o Pepo y Luis Zelada  estaban a cargo de esta película. En 

Aunque se menciona que este personaje pudo haber sido la referencia directa para la 
creación de Condorito, el creador Pepo no ha mencionado nada al respecto.

Figura 64
https://urbatorium.blogspot.com/2009/08/copuchita-el-primer-condorito-de-la.html
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Por lo datos que se pueden sacar, esta iba a ser la primera animación chilena que iba a 
ser a color, por lo cual se puede llegar a entender que las pequeñas publicidades hechas 
en los años 50 fueron en blanco y negro. Se ve que usaban los elementos y materiales 
que se podían observar en los estudios de animaciones internacionales, por lo cual se 
puede ver un avance en la metodología. Además se puede observar que muchos tenían 
conocimiento de dibujo, animación y cine, por lo cual podemos decir que este iba a ser 
un proyecto mucho más profesional que los anteriores.

Pero, como se menciona en el título, esta animación no se pudo concretar. “(...) el pro-
yecto de “Condorito en el circo” nunca llegó a estrenarse: se cuentan desde problemas en 

Pepo, frustrando su salida a los cines y terminado en un verdadero aborto fílmico.”107

La poca recaudación que hubo para poder crear este proyecto coincide con el contexto 

que habían acarreado desde los años 50. Se debía esperar unos años más para que el 
siguiente proyecto animado pudiera ser concretado.

8.4 Érase una vez

La siguiente propuesta fue la película “Érase una vez”, creado por en el Departamento 
de Cine de la Universidad de Chile, en 1965. La película fue hecha por Pedro Chaskel, 

-

dibujos fueron hechos por Vittori di Girolamo,108 un director italiano que se nacionalizó 
chileno. Lo particular de esta animación, es que a pesar que son dibujos estáticos, los 

en la animaciones, y lo más importante, no hay desincronización del sonido con las imá-
genes vista en pantalla, la cual contenida sonidos de efectos y voz de Nelson Villagra. Lo 
bueno de este trabajo es que está bien conservado, tanto en la imagen como el sonido, 
por lo cual al momento de escribir esta memoria, se puede ver en La Cineteca Virtual de 
la Universidad de Chile.

lineales, tienen una sensación más toscas, y cada trazo que hay es de distinto grosor. Por 

(como fueron los pinceles y las plumillas), ya que algunas de las terminaciones están 
quebradas y no son simétricas.

107

-
to-de-la.html
108Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
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han mejorado desde la última película animada que está documentada. Esto se debe a 
un gran avance de la tecnología y el avance de las carreras universitarias en el ámbito de 
la cinematografía. Como se dijo anteriormente, en los años 60 hubo cambios de menta-

estilo de dibujo que se utilizó y por la temática del cortometraje.

Figura 65

Figura 66
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Esta técnica del zoom se utiliza a lo largo del todo el cortometraje, mostrando cada vez 
más detalles de como están dibujados los personajes. En las imágenes siguientes se pue-

-
gura 68) En la primera imagen se puede ver los personajes de una forma muy simplista, 

el trazado. Aquí se puede ver que los trazos son gruesos, con términos que terminan en 
degradación o desgastes, y algo que se puede ver cuando uno usa el zoom es que tiene 
achurado en ciertas partes.

Figura 67 Figura 68

El uso de achurado se usa más cuando la historia se vuelve más violenta, los trazos se 
vuelven mas gruesos y se vuelve una imagen oscura. En la imagen cuando empieza la 

Los achurados no tienes un patrón, pareciera que fuera de forma desordenada, algo que 
el dibujante hizo para mostrar la violencia del dibujo. Las curvas casi no son usadas y el 
espacio utilizado cada vez se vuelve más oscuro, donde ya empieza a perderse lo que eran 
esos trazados no terminado a algo más terminado, formado.
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Figura 69 Figura 70

Figura 71

Esto se puede ver de mejor forma al momento que sale el general del cortometraje, don-

Sus trazos no siguen una línea recta, no sigue una forma, sino que muestran trazos des-

muchas rayas gruesas, se vuelve oscuro, violento y encapsulado.
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Algo interesante que agregar es que todas la imágenes que aparecieron en esta anima-

para que se pueda experimentar con distintas técnicas y poder reproducirla en otro ma-
terial, mientras que la cámara tome todo las ilustraciones con cada detalle de la técnica, 
incluso con zoom, sin que haga ruido.No se sabe de que tamaño eran los dibujos o el 
tamaño del papel, por lo cual se puede asumir que los materiales utilizados dependerá 
del tamaño de la obra.

Figura 72
Ecran, nº1821, extraído de http://cinechile.cl/
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Si esta imagen no es tan grande, se puede asumir que fue hecho con plumillas y tinta. 
pero como se puede observar, algunos de los trazos no son uniformes, por lo cual lograr 
esto con los materiales dichos anteriormente sería muy difícil de lograr. La otra opción 
sería que fue hecho con una técnica de grabado.

Por este singular tipo de animación y por su contenido fue nominado a varios premios, 
incluso ganando algunos, incluyendo competencias internacionales. Los cuales se pue-
den ver en la siguiente lista:

Mención especial en el cine independiente Latinoamericano en Montevideo 1965
Premio a mejor película de fantasía, 35mm, Festival de Viña del Mar, 1966
Premio Unión Internacional de Estudiantes, Festival de Leipzig, |966
Segundo Premio en el VI Festival de Arte de Cali, Colombia, 1966
Mención especial en el Festival Latinoamericano de Viña del Mar, 1966

Información de los premios proviene del libro “Animación: Magia en Movimiento” de 
Vivienne Barry.

Este fue el primer paso para que poco a poco la animación en Chile volviera no solo como 

que esperar a los años 70 para que los primeros pasos y pasar a otro medio.
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9.1 Gobierno de Allende

Antes de poder adentrarse sobre las animaciones hechas en estos años, se debe entender 
el contexto el cual estaba metido Chile, ya que impactará de manera directa el concepto 
artístico en Chile. 

Allende fue el primer candidato socialista y marxista que fue elegido democráticamente 
en el mundo, con un pensamiento de gobierno de llevar a Chile a ese camino. Esto causó 
mucha polarización política, sobretodo por los que estaban a favor de la ideología de 
Nixon, es decir, el bando capitalista. Fue un cambio muy fuerte para el país, la cual es 

-
tes de la Revolución Cubana. 

La Unidad Popular tenía como pensamiento de entregar al país una nueva cultura: “el 
proceso que se abre con el triunfo del pueblo irá conformando a una nueva cultura orien-
tado a considerar el trabajo humano como el más alto valor, expresar la voluntad de 

109

Esto afectó en muchos ámbitos, uno de ellos fue ámbito del cine y la animación, donde 

fue algo bueno. Al no haber mucho presupuesto de parte del Estado para el área artística, 
110 Lo que más se hizo en estos 

años fueron documentales acerca de la política de Allende. Muchas se vieron de varios 
ángulos, estilos de técnicas, etc.

En este periodo hubo mucha libertad artística, pero al momento de poder crear un pro-

Para ponerlo en otras palabras, la cinematografía chilena fue muy subjetiva, sobretodo 
para hacer propaganda ideológica, tanto a favor como en contra del gobierno de Allende.

Pero lamentablemente, como se mencionó anteriormente, hubieron muchos obstáculos 
para poder crear cine en general en Chile, sobretodo por la falta de recursos tantos mo-
netarios como tecnológicos. “En los inicios de la década de los setenta el cine chileno ca-
recía de mínimas condiciones de desarrollo industrial (...). Los insumos materiales para 
hacer cine estaban en directa relación con lo que estaba ocurriendo en la realidad social 
política”111 Por lo tanto, el cine artístico chileno quedó relegado a algo experimental y a 
un público nicho.

cine, fue experimentaciones de varios tipos, no solo de estilos de diseño, sino también en 
la técnicas utilizadas para la creación de estos, dando resultados de todo tipo. Además, 

109Barría, Alfredo (2011). El espejo quebrado: memorias del cine de Allende y la Unidad Popular. Santiago, 
Chile: Uqbar Editores.
110Ibidem
111Ibidem
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Esto tiene que ver principalmente como trató de administrar el país “Aunque la ley de 
nacionalización del cobre fue aprobada sin oposición en el Congreso, no ocurrió lo mis-
mo con el intento de estatizar las grandes empresas. Al no contar con mayoría parlamen-
taria, el gobierno decidió echar mano de un olvidado, aunque vigente decreto, dictado 
durante la República Socialista de 1932. Éste le permitió al gobierno de la Unidad Po-
pular expropiar cualquier industria que fuese considerada estratégica para la economía. 
Además de la expropiación (que generalmente era precedida por la toma de la industria 
por parte de sus trabajadores), el gobierno utilizó otros mecanismos como la compra de 
acciones, lo que le permitió controlar casi el 80 por ciento de las industrias y un número 
importante de bancos.”112

112Memoria Chilena. (2018). El gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). 26 de Febrero del 2020, de Biblio-

ambas ideologías.
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popular/

A pesar de que Allende tuvo todas las intenciones de sacar el país adelante, hubo una 
gran crisis de abastecimiento, sobretodo en lo que se trataba en alimentos. No hubieron 
grandes avances tecnológicos, faltaban insumos para poder hacer cualquier trabajo, el 
comercio no subía y el descontento social crecía con cada día. Y al igual lo que pasó en el 
periodo del Partido Radical, las consecuencias llegaron de forma muy rápida.

-
-

nario que se vio agravado por severos problemas de abastecimiento, acaparamiento y 
sabotaje empresarial.”(memoria chilena, 2018) Esto eso sí, tiene una explicación, la cual 
viene de un movimiento político al momento que Allende asume el cargo, “La situación 
de inestabilidad política y económica que se sucede de inmediato al triunfo de Salvador 
Allende, no solo se produjo por una férrea oposición de la oligarquía chilena en concomi-
tancia con el Partido Demócrata Cristiano, sino también por la intervención del gobierno 
norteamericano de aquella época encabezado por Richard Nixon” 113

113Vico, Mauricio. (2011, Septiembre). El cartel político del gobierno de Salvador Allende (1970-1973). 27 

org/02/02/Art%C3%ADculo/3956
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No solo estaba los partidos políticos yéndose en contra del gobierno de Allende, sino 
también varios gremios como los camioneros, estudiantes, profesores, médicos y comer-
ciantes pequeños. Ya para el año 1973 había estallidos sociales con universidades toma-

abierto o cerrados cuando llegaban a sus negocios los inspectores.114

El gobierno de Allende terminó abruptamente, cuando el 11 de septiembre de 1973, bom-
bardearon la Moneda, dando un golpe militar y empezando la dictadura de Pinochet.

9.2 Avance de la animación de los años 70

Los años 70 estuvo enfocado en las mascotas televisivas. Los tres que representaron 
esta era fueron: Tevito TV de televisión Nacional, Búho de Canal 9, y Angelito de Canal 
13. “En Chile la animación tuvo masiva aceptación con la llegada de la televisión, así fue 

personajes invitaban a dormir a los niños o promovían por continuidad los diferentes 
programas de sus parrillas programáticas.”115

símbolos de el gobierno del Partido Popular, tanto por lo que hacía, la cual hacía varias 
actividades (muchas de ellas representaban cultura chilena), como por la música que se 
tocaba, que eran músicos de la época, como Victor Jara.

114Barría, Alfredo (2011). El espejo quebrado: memorias del cine de Allende y la Unidad Popular. Santiago, 
Chile: Uqbar Editores.
115Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.

Figura 76
Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Mo-

vimiento

Esto se puede observar con el diseño de Tevi-
-

ño muy simple. Tenía varias facetas, muchas 
que promocionaba la cultura chilena a prin-
cipio de los años 70. Un ejemplo de esto se 
observa cuando empezaba la transmisión de 

-
gura 77). Se escuchaba la música compuesta 
por Víctor Jara y Inti-illimani.
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Figura 77

En una entrevista hecho por el mismo canal de TVN en el año 2015 y por la Revista la 
Pulenta, Carlos González dice que la razón por la cual hizo a Tevito TV es para tener 
una continuidad en las distintas secciones, por lo cual el personaje fue ideal para poder 
hacer esta función. Lamentablemente, debido a la dictadura de Chile, Tevito tuvo que 
ser sacado de inmediato de la televisión por ser considerado socialista y con la imagen 
de Allende.

Debido a esto último, no existen muchas imágenes en la cual poder analizar con más 
detalle a este emblemático personaje. Existen algunos archivos y entrevistas de cómo se 
hizo este personaje, pero no hay muchos fotogramas disponibles. Esto es debido a que la 
mayoría fue quemado.

Lo poco que se encuentra son pequeños trozos de animación, normalmente en blanco y 

desarrollados. Eso si hay algo muy distintivo en él: Tevito es basado en un perro que 
existe en Chile, sus movimientos, vestimentas y música está basado en lo popular de a 

La única forma de saber con claridad como era el pensamiento de Carlos es en entrevista 

por la Revista el periódico la Pulenta. Estas entrevistas, al momento de escribir esta me-
moria, se pueden encontrar online buscando los nombres mencionados anteriormente.

No solo eso, también podemos observar como era su estilo y su proceso para poder llegar 
la forma de su personaje. A pesar de que su trazo es un poco menos preciso, se muestra 
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Figura 78

Figura 79

proceso de animación de este personaje. A pesar que es pequeño y el segmento del ban-
ner corta un poco la imagen, se tiene un fragmento de como lograba sus animaciones. 
Se puede observar el proceso a mano, con el uso de papel mantequilla y, a pesar que se 
transmitía en blanco y negro, el uso de color en sus dibujos.

Capítulo 9:Televisión y política, grandes factores en el contenido animado
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Figura 80

Figura 81
-

Tevito Tv eso sí, no desapareció de manera completa. Después de que hubo cambio de 
directorio por la dictadura, Carlos González decidió usar la imagen base de Tevito para 
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Tiene todas la características de Tevito TV, la con la única diferencia es que el animal 
es distinto. Y a diferencia de este personaje olvidado, este tuvo una evolución en su ani-
mación, incluso llegando a tener color en los segmentos de su animación. Incluso, si se 
revisa comparando ambos personajes en el proceso de dibujo, se puede observar más 

Figura 82

Carlos en su entrevista con la Revista la Pulenta explica la razón del color de Conejo Teve 
“el conejo lo pinté azul por el croma (...) para provocar efectos especiales.”116 Lo más 
chistoso para Carlos es que nadie del canal se dio cuenta, ni la CNI. 

A pesar eso sí del avance de tecnología cuando se creó Conejo Teve, aún tuvo este estilo 
-

video donde se veía la animación de Conejo Tevé, lo que más llama la atención, además 
de cómo estaba hecha la animación, es lo poco conservado que estaba, a diferencia de 
Angelito. La razón por la que pudo haber sido esto tal vez esté relacionado que Conejo 
Tevé estaba relacionada con la dictadura, ya que fue el principal reemplazante de Tevito, 

personaje y porque lo sacaron.

Un dato muy interesante mientras se recolectaba información e imágenes de este par-
ticular personaje, es que a diferencia de Angelito, Conejo Tevé tuvo otros usos de su 
imagen aparte de ser animado. En un video del año 1981, se ve la mascota representada 

116
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Figura 83

Figura 84

de las mascotas que aparecieron en la dictadura que tuvo un uso fuera de la técnica ani-
mada la cual se tiene registro.
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Figura 86
-

nal-13

Figura 85

creado por Enrique Bustamante, apareciendo por primera vez en 1971. En ese tiempo 

hizo una mascota animada de un personaje religioso, representando su ideología más 
conservadora. Al igual que la mascota de Televisión Nacional, se volvió un ícono con los 
niños.
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Al estar en el “bando” contrario en el pensamiento del Partido Popular, cuando ocurrió la 
dictadura, Angelito pudo seguir siendo transmitido, por lo cual mucho material está bien 
conservado. Angelito estuvo siendo la mascota de manera ininterrumpida hasta el año 
1999. Se puede ver también la evolución de este personaje, desde que empezó en blanco 

Figura 87

Figura 88

Capítulo 9:Televisión y política, grandes factores en el contenido animado

Angelito estuvo presente por varios años, siendo su pique en popularidad en los años 80. 
Era tan reconocido este personaje era tan reconocido que por mucho tiempo se conoció 
Canal 13 como “el canal del angelito”. Esta mascota tenía el objetivo de ser el que hacía 
las transiciones en el canal, pero se recuerda especialmente por el inicio de transmisión 

anunciaba que los niños debían irse a dormir, porque empezaba el segmento para adul-
tos.

Figura 90

Figura 89
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-
da, y al igual que la mascota de la competencia, empezó como blanco y negro. Pero como 
Angelito estuvo mucho más tiempo al aire, se pudo observar un avance no solo en el uso 
del color en la mascota, sino también en las animaciones. La animación se volvió más 

un modelo y no se salía de el, se pudo incluir más personajes en la misma escena, e in-

Además, se pudo incluir distintos tipos de fondos, algunos de estos detallados.

Figura 91

Como su material estuvo bien conservado, mucho del proceso de animación se mantuvo 
intacto, por lo cual fotogramas, e incluso los acetatos, aún existen. En el libro de Vivien-
ne Barry, se encuentran varios tipos de estos, desde proceso de animación de Angelito 

que estos fueron los acetatos originales proveídos por el mismo Enrique Bustamante, 
donde se puede observar que por cada animación, era un acetato distinto. Eso ayudó que 

también fondos, ya que cada uno de estos componentes tenía su capa propia,
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Figura 92
Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.

Figura 93
Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.

También en este mismo libro, se pueden encontrar acetatos originales de Enrique Bus-

esto no solo se puede observar acetatos originales de animación antiguas, sino también 
un poco la evolución desde que Chile se fue a la dictadura, y como se conservó. 

Capítulo 9:Televisión y política, grandes factores en el contenido animado



118 119

Figura 94
Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.

Figura 95
Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.

Lamentablemente no hay ningún archivo de Búho, también creado por Carlos González. 

animador, pero no hay registro al momento de escribir esta memoria. Solo se puede 
contar con el archivo de Vivienne Barry que dice en su libro, y por la entrevista hecha a 
Carlos González por Ergocomics en el año 2008.

Capítulo 9:Televisión y política, grandes factores en el contenido animado

Aparte de las grandes animaciones televisivas, hubo otros proyectos animados que tie-
nen poco registro porque no se terminaron o porque el material fue destruido. El prime-
ro se va a mencionar es el largometraje chileno “Los pintores Chilenos”. Este fue uno de 
los primeros largometrajes que se han hecho en Chile, creado por varios animadores que 
tenían experiencia en el campo de la animación.117 Se puede decir que este largometraje 
chileno fue uno de los primeros que fue realizado con profesionales que estaban ya den-
tro de esta industria, algunos de ellos incluso en televisión.

Esta proyecto fue direccionado por Eduardo Ojeda, otro de los animadores que trabaja-
ba en el Departamento de Animación de Televisión Nacional. No existe mucha informa-
ción de este trabajo, incluso al momento de escribir esta memoria, la única información 

fue realizada en 16mm y tenía una hora de duración, donde se combinaban animaciones 
-

lizadas en la técnica rotoscopiado, además de fotos y escenas reales.”118 Fue hecho en el 
mismo departamento de Televisión Nacional en que trabajó Ojeda, la cual demuestra lo 
importante lo que fue este departamento para Chile en el ámbito de animación, lo cual 
se verá más adelante.

No existe mucho material visual, excepto de la imagen publicada por Vivienne Barry 

largometraje. No hay una imagen de mayor tamaño o calidad, pero por lo menos existe 
un pequeño registro para mostrar la veracidad de este trabajo

117Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
118Ibidem

Figura 96
Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
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Tampoco existe una fecha exacta de la creación de este proyecto, pero se puede deducir 
que fue después del año 1970 pero antes de la dictadura. La conclusión de el año de pro-
ducción vienen de los siguientes 4 datos:
1.Fue creada después de que llegara el computador Sistem Four, lo cual fue importado a 
Chile en la décadas de los 70. Y se utilizaba en el departamento de Animación de la Chile, 
que fue creada en 1970.
2.Este trabajo no tiene mucha información debido a la quemas de trabajos por la dic-
tadura, algo que era muy común porque Televisión Nacional en esa época estaba muy 
ligada al pensamiento Popular.
3.La forma de trabajo para poder hacer este proyecto (junta de varios animadores en un 
lugar público), no se pudo hacer antes de la dictadura. Algunos de ellos fueron asesina-
dos o escaparon
4.En una entrevista hecha a Carlos Gonzalez hecha por Ergocomics en el año 2008, men-
ciona que Eduardo Ojeda

Una producción poco conocida fue la película “Descomedidos y Chascones” de Carlos 
Flores Pino, estrenada en el año 1973. A pesar que solo es un fragmento de animación 

-

ser que la animación no sea la misma que las que se hacían en los estudios de televisión, 
pero eso no la hace de menor valor. Utiliza varias técnicas durante el largometraje, tanto 

se ve la animación, donde varias imágenes recortadas giran alrededor de un billete de un 
dólar de esa época (la cual es la base y fondo de la animación, ya que todo ocurre dentro 
del centro).

Figura 97
Flores del Pino, Carlos (1973). Descomedidos y Chascones
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Figura 98
Flores del Pino, Carlos (1973). Descomedidos y Chascones

Figura 99
Flores del Pino, Carlos (1973). Descomedidos y Chascones
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Además de las varias técnicas utilizadas, también usa música que artistas conocidos 
como Los Jaivas y Silvio Rodriguez. Se hizo gracias al apoyo del Departamento de ani-
mación de la Universidad de Chile. Al momento de escribir esta memoria, este largome-
traje se puede encontrar en la cineteca Virtual de la Universidad de Chile.119 Fue uno de 

en los videos se puede ver el cambio de mentalidad y apoyo que tuvieron los ciudadanos 
en la época popular, por lo tanto se convirtió en un documental de los jóvenes de esa 
época, aunque haya sido de manera no intencional.120

Uno de los acontecimientos más graves que pudo haberle pasado a la industria en temas 
de avances fue la cancelación de la primera película de stop motion que se iba a realizar 
en Chile. Por lo que se puede inferir, todas o la mayoría de la películas animadas chilenas 
usaron la técnica de animación plana o 2D, normalmente usando el método cuadro a 

-
chos saben, fue intervenida de gran manera en la dictadura.

“Desgraciadamente no llegó a terminarse debido al golpe de Estado del 11 de septiembre 
de ese año. Sus negativos actualmente se encuentran extraviados, quizás fueron que-
mados, así como muchas otras obras audiovisuales de esa empresa que fue intervenida 
durante la dictadura militar”121

Stopmotion ya es una técnica muy difícil de dominar. Como se vio en el marco teórico, 
este tipo de animación necesita mucha disciplina, recursos y paciencia para poder crear 
un proyecto. Chile ya llevaba varios tipos de animaciones, y adentrarse a la animación 3D 
iba a ser un pequeño progreso para la historia de esta industria. Pero lamentablemente, 

incalculables por quemas, no se sabrá como exactamente hubiera sido este proyecto.

9.3 Departamento de Animación y Producción Publicitaria de 
TVN

Este departamento trajo algo muy particular a la producción televisiva: contó con varios 
animadores para la creación de varios segmentos para la televisión nacional. Algunos de 
estos hicieron grandes proyectos animados, otros siguieron con otros proyectos dentro 
de esta industria y algunos se dedicaron a especializarse dentro de este departamento. 
Fue creada por Carlos González, donde empezó como un lugar de experimentaciones con 
varios profesionales que no tenían experiencia en animación. “Un grupo de profesores 
dirigidos por el español Manuel Calvelo, formó en ese período a un grupo de jóvenes, en 

119Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
120Barría, Alfredo (2011). El espejo quebrado: memorias del cine de Allende y la Unidad Popular. Santiago, 
Chile: Uqbar Editores.
121Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
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su mayoría periodistas que estaban egresados o que estaban por egresar de la universi-
dad.”122

Gracias a este departamento, muchos animadores que se dedicaron a este tipo de trabajo 
en los años 70 salieron de este departamento. Fueron los que además apoyaron la reali-
zación de varios proyectos animados, como fue el caso de “Los pintores chilenos”, como 
se mencionó anteriormente.

El dato más importante que se debe destacar no es solo la agrupación de varios anima-
dores que se dedicaron a un arte en común, sino que también, gracias a la tecnología que 
llegó al país como el computador Sistem Four, muchos profesionales de distintas carre-

El departamento tomó gran relevancia en esta época no solo por la cantidad de proyectos 
los cuales se hicieron, sinó también porque fue un buen lugar para practicantes de dise-

Artes de la Comunicación de la Universidad Católica, siendo el profesor Carlos González, 

diferencia hecha en la clase de la Universidad Católica, acá los practicantes tienen a pri-
mera mano cómo se crea una animación, en este caso segmentos para televisión.

Se debe además agregar que los estudiantes que salían de estas prácticas, tenían conoci-

que se creó un ciclo, en donde los animadores del departamento enseñaban sus técnicas 
de animación a practicantes, estos alumnos salían con experiencias para enseñarles a 
otros estudiantes, logrando que más gente entrara a estas prácticas, y así sucesivamente.

autodidactas. Todo lo que era para aprender, incluso los mejores materiales para poder 
crear los proyectos, fueron ensayos y error. Así que las clases de la Universidad Católica 
más las prácticas hechas en el Departamento de Televisión Nacional, crearon un ciclo de 
profesionalización de la animación por primera vez, tanto por profesores como maestros 
de esta técnica.

Afortunadamente, este departamento, al llegar la dictadura, no fue cerrado, ni todos sus 
animadores despedidos. Incluso, el animador Carlos González siguió siendo uno de sus 
trabajadores más importantes en ese periodo. Lo que sí pasó fue el cambio de dirección 
que hubo dentro, siendo el director nuevo un militar que vigilaba el contenido que se 
hacía, los productos hechos por el Periodo de la Unidad popular, y cambio de imagen.

122Ergocomics. (2007, Septiembre 1)’. Charles: “Bocetos de un dibujante” Primera Parte. 14 de Febrero 2020, 
-

ra-parte-2/
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9.4 Carlos González

Figura 100
Foto de Carlos González junto con Tevito TV

Como Jorge Coke Délano fue importante para la caricatura chileno, Jorge González fue 
un ícono para la animación chilena, sobretodo por la creación del Departamento de Ani-
mación de Televisión Nacional y por la creación de varias animaciones, sobretodo por 
su personaje Tevito TV. También contribuyó a las primeras enseñanza de animación en 
Chile, dando clases en la Universidad Católica y con las prácticas en el departamento 
mencionado anteriormente. 

Carlos González, o Charles, nació en 1944, en Iquique, y estudió en la Facultad de Bellas 
Artes en la Universidad de Chile. Fue un gran amigo Óscar Vega (más conocido como 
Oskar), con el cual trabajó junto en varios proyectos, ya sea en revistas como Mampato y 
hacer animaciones en el Departamento de Animación de Televisión Nacional.

Desde pequeño mostró un gran amor por el arte, y a pesar de entrar a estudiar Bellas Ar-
tes, su interés estaba mucho más enfocado en el ambiente de las caricaturas e ilustración 
que provenían de revistas y diarios “mi máxima aspiración era dibujar en una revista 
como El Pingüino. (...) Mis ídolos eran los que dibujaban en El Pingüino, El Peneca, Ba-
rrabases y Topaze etc.” 123 Incluso, antes de empezar a ser animador, se dedicó a dibujar 
en varias revistas, donde su humor destacaba, al ver “positivismo” en las situaciones 
trágicas.

Carlos González, como muchos animadores antiguo, no tuvo clases ni enseñanzas pre-
vias para hacer los trabajos que son reconocidos hoy en día. “...fue autodidacta, se formó 

123Ergocomics. (2007, Septiembre 1)’. Charles: “Bocetos de un dibujante” Primera Parte. 14 de Febrero 2020, 
-

ra-parte-2/
124Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
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“echando a perder”, mirando animaciones extranjeras, experimentando los tiempos y 
los cambios de un minuto a otro. Realizando y practicando, cuando las cosas que salían 
mal, buscaba las causas y soluciones.”124

Después de que la dictadura eliminara el rastro de Tevito TV y empezó una gran censura 
en Chile, no fue obstáculo para Carlos para seguir trabajando y creando nuevos perso-
najes. Además de Conejo TV, creó los personajes Ito e Ita, On Chilo, y Tuto, el mago de 
los sueños, los cuales fueron usados para la continuidad de los programas de Televisión 
Nacional.

Carlos González tiene un gran historial de animaciones para varios programas y eventos. 
“Realizó presentaciones animadas para programas como: Tele Mini Mundo, El Mundo 
de los Deportes, Musical 0990, varios nexos para la continuidad de los programas Chile, 

de Chile, 120 Km. por hora, las promociones por 10 años de Festival de Viña, Perspecti-
va, Ir a Dormir (12 años).”125

Colaboró con varios artistas, uno de ellos siendo Pepo, donde ayudó a crear junto con 
Oscar Vega la primera animación de Condorito para la televisión. Otras personas im-
portantes fueron José Atenas, Domingo Ulloa, Luis Rubén Sanhueza, Nelson Soto, Ana 
Valeta, Ricardo Paniagua, Jorge Braidot, Margarita Román y Sandra Contreras.126

-
-

tuciones promociones del canal 13 y programación. Siguiendo no solo siguiendo traba-
jando activamente en la industria, sino también como asesor pedagógico en Canal 13 del 
programa “El Mundo del Profesor Rosa”. Carlos también siguió usando su talento de 
dibujo para seguir ilustrando revistas y diarios.127

En resumen, Carlos González nunca se alejó de esta industria artística, y usó su trabajo 

técnicas artísticas, y en distintos medios donde se ocupaba su trabajo no solo como ani-
mador, sino también como ilustrador.

Carlos será recordado por su gran aporte a la animación, por su estilo de dibujo y por la 

125Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.
126Ibidem
127Ibidem
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Figura 101
Barry, Vivienne. (2010). Animación: La Magia en Movimiento. Santiago, Chile: Pehuén.

9.5 11 de Septiembre de 1973: corte en la industria de la anima-
ción chilena

El 11 de septiembre de 1973 fue una fecha provocó un punto en la historia chilena. La 
dictadura en Chile provocó grandes cambios lamentablemente fue para peor. Muchos 
huyeron, fueron secuestrados o los mataron, pérdidas históricas de trabajos, etc. La pro-
ducción audiovisual sufrió un duro golpe que tardó un tiempo en sanar.

El impacto más fuerte que tuvo la industria de la animación fue la quema y pérdida de 
material debido a la gran censura existente en la dictadura. Algunos proyectos que iban 
a dar un pequeño paso hacia adelante en el ámbito de la animación, como el proyecto 
Martín y Cano, fueron pérdidas totales. Otro problema que hubo lo cual provocó un pe-
queño estancamiento en la animación fue el cierre de carreras como fue la de diseño de 
la Universidad.

-
guir trabajando en animaciones, como las transmisiones de las caricaturas de Televisión 
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A pesar de que la educación estuvo muy marcado con lo que se podía enseñar en los cole-
gios y liceos, el área artística no se suprimió en su totalidad. “A ver, en los colegios siguió 
todo igual. En los colegios no se suprimió ninguna materia. Entonces en el área artística, 
se siguió dando clases igual de música.”129 Pero lamentablemente el mismo riesgo no 
ocurrió para la educación superior, la cual varias carreras fueron clausuradas.

No se sabe con claridad cuáles carreras fueron cerradas en su totalidad, pero lo que sí 
se puede mencionar es el proceso de cambio dentro de las universidades. Cuando ocu-
rrió el golpe, las universidades estuvieron cerradas por 1 mes para esperar el cambio de 
administración y la enseñanzas que se iban a hacer dentro de ellas. Profesores fueron 
llevados presos y sacados de su posición si demostraban una ideología asociada con el 
socialismo, e incluso se llevaban a alumnos presos si estaban dentro del pensamiento del 
gobierno de Allende.

Las consecuencias de la dictadura aún se pueden ver en la actualidad, y tardó mucho 
tiempo para que la animación en Chile pudiera volverse a regular. A pesar de que si se 

“normalidad” los proyectos.

128Ergocomics. (2008, Enero 14). Charles: “Bocetos de un Dibujante” Segunda Parte. 14 de Febrero, 2020, de 
-

te-2/
129Carmen Gutiérrez, ex profesora básica de los años 60, 06 de abril del 2019
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contando historias a través de la audiovisualidad. Al principio las animaciones fueron 

del cine mudo. A medida que avanza la tecnología, se ha podido expandir el modo de 
poder crear animación y hacerlo de manera más fácil y veloz. Chile empezó como uno de 
los primeros en crear animación consistente, ya sea como un pequeño corto o utilizar-
lo para grandes proyectos en la industria de la animación. Lamentablemente, debido a 
malas decisiones, crisis económicas y poco cuidado e interés del público, el proceso de 
esta evolución en el campo chileno ha sido perdido, salvo algunos fragmentos anteriores.

Si revisamos una comparación dos líneas de tiempos, una de animación global, y una de 

iba en una buena trayectoria cuando la animación estaba en su cuna, pero como se puede 
observar, no pudo mantener la trayectoria desde los años 30.
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Pudo volver a subir su nivel en los años 70, donde las mascotas televisión. Se hicieron 
varios proyectos, muchos que estaban en proceso de producción, pero debido a la dicta-
dura, mucho de ese material se perdió, especialmente la primera animación que iba a ser 
en stop motion hecha por chilenos.

La animación siempre ha estado en Chile, el único momento que se puede decir que la 
animación no pudo continuar fue en la década de 1930, donde se paralizó el país comple-
to y nada tuvo un progreso. pero debido al poco interés en los primeros años, y el poco 
entendimiento del valor histórico que pudo haber tenido estos proyectos, han desapare-

-
do a problemas globales, le ha costado poder seguir adelante, por lo cual el concepto de 
poder hacer animación no se les pasaba ni por la mente. Lamentablemente, cuando re-
cién se volvió a ir en un camino para poder evolucionar su trabajo de manera progresiva, 
la dictadura lo cortó de un momento a otro. Más que parar la evolución de la tecnología 
de la animación, pero si el contenido que se pudo crear.

Además, debido a este momento, algunos animadores tuvieron que escapar o han sido 
presos, torturados y matados. El proceso de que enseñar, como enseñar y que se podía 
mantener hubo un paro drástico.

Afortunadamente, esto no provocó que Chile dejara de experimentar y crear nuevos pro-
yectos, a medida que ha avanzado el tiempo. A pesar de todo lo que ha pasado, la anima-
ción en el país ha seguido adelante, y lo que ha heredado de los trabajos anteriores a sido 
lo siguiente: poder crear un proyecto de animación con los recursos que tiene a mano. 

es digno de admirar.

Incluso, se puede decir que todo este esfuerzo de poder crear trabajos animados con todo 
solo lo que podía conseguir valió la pena: Chile es considerado uno de los países latino 
donde proyectos animados pueden ser creados de buena calidad, variando en temas, y 

-
mado el año 2016, extendiendo la oferta para que otras compañías tuvieran más opor-
tunidades en esta industria. Muchas de estas oportunidades les dieron resultados para 

También se ha ampliado la enseñanza de la animación en el país. No solo se aumenta-
ron más clases que ofrecen en varias área profesionales, sino universidades e institutos 
técnicos agregaron en su lista de carreras a animación digital como una de sus opciones 
para estudiar, como es el caso de UDLA, DUOC UC y la Santo Tomás.

Sin embargo, a pesar de los grandes avances que ha tenido el país y las grandes ofertas 
que ha tenido en esta industria, aún estamos lejos de ser una potencia grande para la 
animación, al ser un trabajo que igual requiere muchos recursos para poder crear un cor-

que artística cuando se habla de ofertas de trabajo dentro de esta industria. Animación 
no la pasan como una carrera en sí en algunas universidades, por lo cual a veces uno 
debe conseguirse otros medios para poder especializarse en eso.
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A pesar de todo esto, Chile sigue avanzando y creando varios proyectos animados, tantos 
para publicidad, propagandas (como para lo ministerios de Chile) y artísticos. Aún están 
en sus primeros pasos, pero ha podido crecer y adaptarse a todos los obstáculos.

Eso sí, siempre es importante recordar los primeros proyectos, saber cual fue el recorri-
do, todos los tropiezos, ensayos y errores que se tuvo que hacer para entender como lle-
gamos a la situación en la cual se encuentra la animación en Chile. Aunque no haya sido 

el contexto que vivieron no fue el más apropiado, o sus huellas dejaron de existir por ra-
zones externas, siempre es bueno archivarlas y conocerlas. Se debe tener conocimiento 

Ojalá que con lo aprendido con los errores del pasado se mantengan y se conserven me-
jor los trabajos hechos por los animadores chilenos, para que no quede la información 
dispersa y como los trabajos anteriores, donde lamentablemente está en la memoria de 
ciertas personas. La historia de un ámbito industrial de un país, cualquiera que sea y no 
importa que tan trivial puede parecer para algunas personas, debe ser recordada y guar-
dada de la mejor manera, aprender de lo que fue, de como un país pudo surgir en una 
industria a una temprana edad pero por contextos volvió a cero.

Capítulo 8: Conclusión
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ANEXOS

PROPUESTAS

En esta sección se va a ofrecer propuestas y conclusiones que se podría haber sacado en 
algunos capítulos de la memoria. Pero como no se sabe si los datos son verídicos y son 

Primero se va a hacer propuestas de cómo pudo haber sido la animación “15000 dibujos 
si hubiera sido a color.

Para que no sea parecida a las animaciones hechas por Disney, se dejará las líneas grue-
sas, para dejar una característica visual que destaque en la animación y no sea compa-
rada tanto con la compañía norteamericana, a pesar que trataron de imitar sus técnicas.

Se hicieron pruebas de color a dos personajes: Copuchita y Clarita.

-
lizó la base de ese personaje para crear la paleta de colores para crear su cuerpo princi-
palmente. El dato más importante que se debe considerar al momento de crear la nueva 
paleta de colores es que Copuchita debe predominar el rojo.

Figura 104
https://numerocero.es/condorito-comic-chileno/

Pero también hay que considerar que Copuchita también es fue basado en la imagen de 

colores de este personaje típico, sobretodo cuando era representado en revista, como lo 

Anexos: Propuestas
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Figura 104 Figura 106

Figura 105
Atlas de la historia física y política de Chile. París 

Anexos: Propuestas

Al ver las imágenes anteriores, se puede sacar como conclusiones que la vestimenta del 
roto chileno es ropa oscura, los colores de la vestimenta puede ser rojo, azul, pero en 
algunas imágenes, verde.

Para Clarita, se buscaron más referencias para hacer su paleta de colores. Se buscaron 
revistas de modas de los años 40 que existían en la época, especialmente las revistas 

Figura 107
https://vistelacalle.com/119693/como-eran-las-revistas-de-moda-de-septiembre-en-el-chile-de-hace-80-anos/

Figura 108
https://vistelacalle.com/119693/como-eran-las-revistas-de-moda-de-septiembre-en-el-chile-de-hace-80-anos/

Anexos: Propuestas
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Figura 109

Con analizar las imágenes, se pudo concluir que los colores que eran de moda en los años 
40 eran verde, rojo y amarillo. 

Pero para poder llegar a los colores más cercanos a cómo se podrían haber visto en la 
animación, se usará una paleta de colores basada en dos fotogramas de la animación 

Anexos: Propuestas

Figura 110
Escudero, Jaime; Trupp, Carlos (1945) “15000 Dibujos”

Tomando todo lo dicho anteriormente, se sacaron como conclusiones los siguientes da-
tos:
1.Copuchita es el que tiene los colores más fuertes y saturados. Esto se debe porque el 
color rojo ya es uno que destaca, y cuando se pasa a blanco/negro, se ve como un color 
muy oscuro.
2.Se puede suponer que la razón por la cresta de su rostro se ve más claro es porque el 
rojo es menos fuerte que la chaqueta, y como la parte de arriba puede ser tanto negro 
como rojo, se va a suponer que es un rojo más oscuro.
3.Clarita tiene una paleta mucho más clara, por lo cual se puede descartar los colores 
verde y rojo para su vestimenta. Si se queda con el amarillo, también tiene que ser un 
coloraro porque en el fotograma se ve casi blanco.
4.A pesar que en Chile el pelo de la mujeres normalmente suele ser oscuro, si se ve en la 

claro.

Estos da una referencia para las pruebas de color. Primero se hizo de modo tradicional, 

Anexos: Propuestas
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haber sido coloreado los personajes si hubieran tenido varios pigmentos de colores.

La primera prueba de colores fue con Copuchita. Tomando en cuenta lo visto anterior-
mente, se decidió ver los colores que podían haber sido. Eso, como se tenía que distin-
guir los movimientos de brazos, con la vestimenta de arriba y abajo, se usó también otro 
fotograma de la película para distinguir cuales eran los colores más oscuros de Copuchi-

Figura 111
Escudero, Jaime; Trupp, Carlos (1945) “15000 Dibujos”

Con este nuevo fotograma, se puede sacar las siguientes observar que el color de las 
mangas con la cresta de copuchita son del mismo color. y como se decidió que la cresta 
debía ser roja, se usará el mismo color y tono. Los pantalones del personaje son más os-
curo de la manga, pero no llegan al negro, por lo cual se debió encontrar un intermedio, 
dejando la parte inferior negro con el sombrero. Después de varias pruebas, se llegaron 

Anexos: Propuestas

Figura 112
Pruebas de color de copuchita, a base de acrílicos y distintos deliniados

Figura 113
Pruebas de color de copuchita, a base de acrílicos y distintos deliniados

Anexos: Propuestas
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Después se hizo las pruebas a Clarita, se tenía que tener en consideración que los colo-
res debían ser más claros que Copuchita, y que hacían mucho contraste con este último 
personaje. (Figura 114, Figura 115)

Figura 114
Prueba a base de acrílicos

Figura 115
Prueba a base de acrílicos

Anexos: Propuestas

Se terminó eligiendo el traje amarillo, era el que tenía más contraste con la ropa de Co-
puchita, y además el color elegido era muy típico para la vestimenta femenina, y al ser la 
más clara de todas la pruebas, hacía más notorio el blanco que aparecía en el segmento 
de la animación.

Después se tuvo que elegir qué escena para poder animar y dejarla en el proyecto de te-

de modo tradicional el delineado pero a computador el colorido. Copuchita tenía los 
siguientes problemas para animar: no se podía ver los colores de la mejor manera por la 
baja calidad de la escena, o sus movimientos eran muy drásticos, donde el descalce era 

Figura 116
Copia de un fotograma del segmento original de la animación, de manera tradicional

Adobe Photoshop para colorear después del escanear
Imitación los colores de las pruebas tradicionales

La siguiente propuesta que se dará es sobre la película de 1947. Se va a describir cómo 
pudo haber sido esta animación, basándonos en datos contextuales de la época, no solo 
en lo que estaba pasando en Chile cuando se creó, sino también en las ilustraciones como 
portadas de revistas que circulaban en esa época.

Como no se tiene un dato más que los personajes que lo protagonizan, se va a proponer 
como pudieron haberse visto al momento de su estreno. Primero se basará en lo más im-
portante, el contexto económico que estaba ocurriendo en Chile. El país estaba con una 

no debieron ser muy detallistas para no utilizar varios fotogramas, debieron basarse los 
animales un poco en disney, pero la niña en portadas ilustradas de la época, pero de ma-

Anexos: Propuestas
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nera mucho más simplista. Para la descripción de cada personaje se partirá con la niña 
que vestía como la bella durmiente. Se debe considerar la película de Disney, que era en 
ese tiempo el referente más conocida que la película de Disney, que era en ese tiempo el 
referente más conocido para poder crear animaciones, aún no estrenaba su versión de 
este cuento (siendo el año 1959), por lo cual se consideraron como principales referentes 
libros que se publicaban en esa época ilustraciones infantiles que habían en Chile y cor-
tos que se mostraban en los cines. 

-
ra 117), aunque no hayan sido publicadas en Chile. Más que usar de referente como se 
dibujaba los personajes, se va a usar como referencia el tipo de vestido que usaba. Si se 
observa era de grandes mangas, vestido largo y el pelo tomado.

Figura 117

El referente más cercano que se tiene son las revistas para niños chilenas de esa época, 
uno de los más conocido siendo el Peneca, Cabrito, etc. Se va a considerar como eran 
retratados los niños sobretodo en portadas de revistas. (Figura 118, Figura 119)

Anexos: Propuestas

Después de revisar las referencias, se decidió que este podrían ser el diseño de la niña de 
la película (contando una versión blanco y negro, suponiendo que no era posible conse-
guir colores para poder hacer la animación a color)(Figura 120):

Figura 118 Figura 119
-

cle-100226.html
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Figura 120
Prueba de personaje con referentes

Prueba de colores con Copic Markers

Como se dijo anteriormente, este es una aproximación, por lo cual puede estar sujetos a 
muchos errores. También se consideró que también usaron la escala de grises para pro-
ducirla porque comprar varios tintes de colores tenía un costo mucho más alto.

Mientras que los otros animales, el cóndor y el puma, se usará como referencia la ten-
dencia que existía en esa época y que era muy famosa hacer: conventir los animales en 

convertirlos más caricaturescos. Personajes como el pato Donald y el ratón Mickey ya 
eran populares a nivel global, por lo cual se tomará eso referente para poder crear el 
condor. También se usará a Copuchita como base para poder hacer este personaje, ya 
que Condorito fue creado al año siguiente. Mientras tanto, se dejará al puma como un 
animal que camina en 4 patas, para que tenga ese elemento de ser un animal sin ser tan 
drástico como se hará con el cóndor, y para que aún sea distintivo y destaque en compa-
ración al otro personaje animal. Lo que lo hará distintivo es su cara, la cual tendrá rasgos 
exagerados para mostrar expresiones. 

personajes o el tipo de película que terminó siendo. Como no tiene ni siquiera el nombre 
del autor del trabajo, la única referencia que se tendrá es de Vivienne Barry.

La última propuesta que se dará en esta sección es sobre la teoría de como se mantuvo 
la animación en la educación, tomando en cuenta que muchas carreras artísticas fueron 

Universidad Católica, pero es por la ideología que representaba esta universidad.

Anexos: Propuestas

Se va a tomar esta respuesta dada por Daniel Martínez, profesor de la UDLA como base 
“Yo no hablaría de profesores porque no fue en un ámbito de una carrera con una malla 
curricular, así que preferiría hablar de maestros animadores que me enseñaron en su 

que me enseñaron en su momento a animar.”130
 

Tomando en consideración lo que se vio en capítulo 7, donde los practicantes de diseño 

Algunos de los practicantes que estuvieron en esas prácticas se volvieron profesores en 
ciertas universidades, pero como la carrera misma de animación no existía, hicieron 
clases o talleres en varias carreras, no solo diseño, como fue el caso de Daniel Martínez, 
que aprendió cuando estudiaba en Bellas Artes.

Estos “maestros” siguieron el camino de seguir aprendiendo las técnicas que les enseña-
ron en sus tiempos, sobretodo porque la tecnología para hacerlo, se siguió aprendiendo 
en estos talleres, y algunos siguieron mejorando sus técnicas por su cuenta propia, ya 
que volvió la publicación de varios trabajos animados de forma más variada desde la 
llegada de la democracia.

sección, como una cierta hipótesis de cómo aún hubieron enseñanzas de estas artes, y re-
lacionarlo con lo que ocurrió desde los años 90, sobretodo en el boom de los años 2000.

130Daniel Martínez, Profesor de la UDLA, Universidad de la Américas, 26 de Marzo del 2019.
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ENTREVISTA: Kylie Trupp y Kevin Toledo

Las primeras preguntas fueron contestadas por Kylie Trupp y después Kevin aportó a las 
últimas preguntas

¿Cuál fue la inspiración de tu abuelo para crear la película?
Muy personal la pregunta. Para él. Lo que sí sé que te puedo decir que en ese tiempo 
Disney creo que estaba con Blanca Nieves, si no me equivoco y esa, no sé si inspiración 
es la palabra, pero sí puede ser el referente más cercano. Porque era eso lo que la llevaba.

¿Qué estudió tu abuelo?
Si no me equivoco, Arquitectura.

¿Tu abuelo tuvo educación formal en dibujo antes de animar la película?
Yo creo que en Arquitectura, asumiendo, siempre tuvo el gusto por el dibujo. Pero hay 
una diferencia muy grande entre el dibujo arquitectónico y el dibujo de la animación. Así 
que fue experimental lo que hicieron para “15000 dibujos”.

¿Qué es lo que quería lograr con la película?
No lo sé. Eso no lo puedo saber porque tampoco vi la película completa. Nadie la ha visto 
en realidad. Mi papá cuando era chico la vio.

¿Y tu papá…?
Mi papá no se acuerda mucho, si me cuenta que, ¿cachai Space Jump? Como que habían 
personajes animados en la realidad. Era eso lo que era “15000 dibujos”, según él. él lo 
recuerda así.

Entonces no sabes de qué se trataba.
No, nadie sabe.

¿Por qué se perdió?
Si. Muy chiquititos los hijos de mi abuelo la pudieron ver.

¿Cuál fue la inspiración para cada personaje?
Eso sí lo puedo contestar. Yo sé que Clarita, que es la mujer, está inspirada en mi abue-
lita, que era obviamente su pareja. Y bueno, Copuchita es el roto chileno. Y los otros 
personajes no sabría decirte.

¿Por qué los eligió?
Creo que, analizando no más, porque no sé si será así, eligió animales chilenos. Creo que 
hay un puma, un gallo y Copuchita que es un cóndor.

¿Tu abuelo te habrá contado sobre los métodos utilizados para crear la pé-
licula?
Mi abuela me contaba una historia súper linda. Tristemente está solo en mi memoria 
bien difusa, no te podría contar con detalle como ella me lo contaba. Ella me decía que 
cuando Disney visitó el estudio, entre comillas, que era como, estudio “chasquilla” como 
armaron ellos para hacer la película, encontró que era todo muy rústico. Y eso a mí me 
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hace pensar que, claro, en esa época ellos tenían la tecnología última de esa época en 
Disney estoy hablando. Entonces encontrarse con esto tan artesanal, para que mi abuela 
me haya contado eso me imagino que se las tuvieron que ingeniar con lo que había. Yo 
creo que ellos mismos fabricaban todo. O sea donde poner los cells de animación para 

y armar ellos todo para poder hacer la película.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos?
Quizás podría ser no contar con la tecnología, pero sí contaban con el ingenio. Así no sé 

modo una ventaja.

¿Con cuantas personas trabajó? 
-

sos Quincheros, creo, y también trabajó, había otro Trupp en la cinta, pero no animando. 
Creo que él inventó las máquinas para poder hacer la película.

Voy a corroborar con mi papá.

¿Cuál fue la principal razón de la baja audiencia de la película?
No sé. No se si en ese tiempo, competir con alguna con alguna otra cosa no tengo idea.

¿Cómo Disney?
Sí. 

¿Qué hizo tu abuelo después de la película?
Debo corroborar con mi papá

¿Quiso volver al mundo de la animación?
Debo corroborar

Si no quiso, ¿cuál fue la razón?
Voy a corroborar

¿Cómo conseguiste la porción de animación de “15000 dibujos”?
Ahí hay dos fragmentos. Uno fue porque cuando yo di, no era prueba de admisión, di 
una prueba de talento acá en la UDLA cuando entré a estudiar. Y los chicos de la UDLA 
reconocieron mi apellido. Y a mí me llamó la atención que nadie conocía mi apellido. Y 
ahí me dijeron “¿Tú eres nieta de Carlos Trupp?” Y yo les dije sí. “¿Pero nieta, nieta?” 
“Sí, soy nieta directa de Carlos Trupp. No lo conocí.” Y yo así como “a ver, espérate”. Y se 
fueron de la pieza en donde estábamos, volvieron y me trajeron un DVD. Me mostraron 
un pequeño fragmento. Y yo quedé como que casi me pongo a llorar. Y les dije “Yo nunca 
había visto esto antes. Nadie de mi familia tiene esto. ¿De donde lo sacaron?” Me dijeron 
que había un documental donde salía ese fragmento que yo subí a youtube. Y bueno, 
después me gané la beca para poder estudiar en la UDLA, y ahí empezó el proceso de in-
vestigación si existía algo que pudiéramos recuperar que no existiera en digital. Y ahí mi 
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papá me hizo llegar unos tambores de cinta. Y la UDLA se puso con la Cineteca Nacional, 
y en conjunto restauramos un fragmento que también está en mi youtube.

Kevin Toledo entra a la entrevista 

¿Tu crees que en chile tenemos mucha historia de la animación?
Kylie: Sí
Kevin: Yo creo que  Chile tiene harta historia, pero tiene mucha islas. Tiene muchos hitos 
importantes que son muy viejos, y fueron muy importantes, como la película de tu abue-

Kylie: Papelucho
Kevin: Como que tiene obras, pero son hitos. Entonces tiene harta historia pero son 

-

un libro de la historia de la animación. Y él tiene muchos de estos datos y en una charla 
que nosotros fuimos contaba, claro, que existe un antes de “15000 dibujos” que no hay 
registro y un después también. Pero como dice Kevin, lo que conocemos, la mayor parte 
son esos hitos. Vendría siendo Papelucho, Los pulentos. Como series serían Pulentos, 
Villa Dulce, Clarita.
Kevin: Esa época como de Cubox fue cuando explotó un poco la animación chilena. Lue-
go se apagó de nuevo, que es como ahora que casi no hay contenido. Por eso digo que la 
historia de la animación chilena tiene hitos y tiene momentos importantes. Y momentos 
bajos.
Kylie: Como mencionaste que en un momento explotó, que luego bajó y no hay conte-
nido, pero no tiene que ver con que se haga animación. La animación siempre se está 
haciendo. El problema está en que la televisión no hay espacio. Están cortando con los 
espacios; por ejemplo si hay, te los ponen a las 7 de la mañana dos segundos y nadie los 
vió, casi como por cumplir. Pero se nos ha cerrado como la ventana para poder mostrar 
animación al menos en televisión nacional. No quiere decir que se haya acabado en hacer 
animación.
 
¿Cuál crees que sea la principal razón por la cual no haya mucha informa-
ción sobre la animación chilena?
Kevin: Bueno, para partir actualmente si hay mucha información, el tema es quizás no 
es del interés de las personas, porque la persona que quiera va a buscar si existe. Yo creo 
que el desinterés de las personas hace que la animación sea poco mainstream, como que 
la gente no anda hablando de esto porque no le interesa, porque es más divertido ver 
“cahuines”. Tiene que ver mucho con el público chileno.
Kylie: Sí.
Kevin: La que consume mucha TV.
Kylie: Somos un nicho chico que realmente está interesado en animación no solamente 
en hacerla, sino también como de la historia. Como te decía, también te puedo dar el 

estar, espero que pronto porque hasta yo lo quiero leer. Salen cosas, tuvimos el adelanto 

“15000 dibujos””. Siempre se ha hecho animación. Falta de interés por ponerle dinero.
Kevin: También hay otro punto que es importante y es que el público chileno tiene acce-
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so a internet, y vía internet tiene acceso a mucho contenido mundial. Entonces pasa que 
la gente consume más Pixar, Disney, y por lo mismo quizás si ven animación chilena que 
está hecha con menos recursos, muchas veces de menor calidad, tampoco va a generar 
un gran interés. Que hay una competencia global donde hay mucho material de muy 
buena calidad.
Kylie: Ahora ojo, que yo que estado yendo como de visita a ciertos estudios. Estuve gra-
bando en la Mayor, tuve que a Carburadores y estoy viendo lo que se está haciendo que 
todavía no sale nada y creo que se viene así un “level up” de lo que es la animación en 

¿Por qué cree usted de que la carrera de animación no está en la mayoría de 
las universidades?
Kevin: La respuesta más rápida es porque es una carrera artística, no todas la universi-
dades tienen la visión de tener pabellones artísticos o destinar infraestructura generar 
artistas. Yo encuentro que es súper normal que pase porque el artista no suple ninguna 
necesidad básica. Tu necesitas primero médicos, abogados, ingenieros. Y la necesidad 
de consumir arte, sobretodo en nuestro país. (...) Lo que pasa que hay que suplir en las 
necesidades que son urgente. Y eso. Porque las carreras artísticas en general son como 
un poco prescindible porque hay cosas que son más necesarias.

¿Cómo fomentarías la animación en chile?
Kylie: Fondos
Kevin: O sea, producir animación necesitaba más recursos, también no solo producirla, 
sino también mostrar lo que ya se ha hecho. Requiere más espacio. No se si le corres-
ponde al Ministerio de la Cultura el hacer más foros que hay. A ver, Chilemonos es como 
el festival más importante de Chile, y luego cada universidad tiene como sus propios 
festivales, pero aún así son…
Kylie: Chiquitos.
Kevin: Sí. Son encuentros más pequeños entonces, no sé, aumentar la cantidad de even-
tos que promueven la animación, aumentar la cantidad de medios que distribuyan la 
animación. Quizás, no sé si en algún momento una universidad pública pueda enseñar 
animación pero eso sí sacaría a los artistas del medio privado, que igual UDLA, que son 
privadas. Entonces si abrieran una carrera en una universidad pública de animación 
también sería como un súper buen impulso para lo mismo. Son varias cosas la verdad.
Kylie: Creo que nosotros como animadores fomentamos la animación por medios de los 
festivales. Fomentar en el sentido para que más gente conozca lo que hacemos y más 
gente quizás pueda descubrir qué es lo que quiere hacer. Pero por parte de hacerla, como 
de producir animación, falta dinero. (...) Quería hacer la separación de fomentarla en el 
sentido como conozca lo que hacemos, miren este círculo y que haya visión. Eso sería 
como los festivales. Nosotros le ponemos harto bueno a los festivales. Como profesores 
también fomentamos que los chicos vayan a los festivales. Nosotros tenemos acá Noche 
de Monos y es obligatorio que asistan. Y está Chilemonos que como nos conocemos en-
tre todos tratamos de pedir, dependiendo del horario, como cada profesor. Por ejemplo 
yo veo que cae justo en mi horario en mi día, entonces pido entradas para que vayamos 
como curso entonces de esa forma tu mismo a tus alumnos le fomentas la animación. 
Pero para crearla, falta “money”.
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Entrevista a Daniel Martinez

Profesor de animación de la Universidad de las Américas

¿Cómo fue su educación antes de ser profesor?
Yo soy licenciado en arte de la Universidad de Chile. Ahí salí con el grado de licenciado. 
Después trabajando fui ayudante de la Universidad de Chile en la cátedra de acuarela. Y 
después trabajando en animación me tocó hacer muchos cursos a gente que ingresaba. 
En esa época no existían escuelas de animación, entonces toda la gente que trabajaba en 
animación tenía que ser preparada durante el proceso de producción, entonces a mi me 
tocó mucho trabajar en eso, educando gente nueva en el dibujo.

¿Cómo fueron sus profesores en el ámbito de la animación?
Yo no hablaría de profesores porque no fue en un ámbito de una carrera con una malla 
curricular, así que preferiría hablar de maestros animadores que me enseñaron en su 

que me enseñaron en su momento a animar. 

¿Cuánta animación chilena ha visto actualmente?
-

mentablemente a pesar de que se han hecho quizás más de cuarenta series de animación 
en Chile, todas las dan en un horario que son súper, súper incómodos. Son todos en la 

Yo creo que la última que he visto con atención fue puerto papel. Pero después no me 
he topado con otras series en esos horarios tan incómodos de ver televisión. Ah! Y Zeta 
y Ozz también.

¿Conoce alguna animación chilena antigua?

-
de que entendamos la televisión como la que es ahora, creo que el cine de hacían las pelí-
culas de cine animadores de Ogú y Mampato, Papelucho y después algunas series; quizás 
Diego Y Glot, en la cual trabajé yo. Pero más allá de eso antigua, no hay.

¿Qué es lo que sabe sobre la historia de la animación chilena?
Datos anecdóticos no más. No soy un gran estudioso sobre el tema. No sé mucho al res-
pecto.

¿Tu crees que en chile tenemos mucha historia de la animación? 
No es la palabra historia, yo creo que historia es una tradición histórica de algo de una 
centuria de desarrollo, pero la animación en Chile tiene, como decía algunas casos anec-
dóticos como el abuelo de Kylie. El otro día me topé con Lucas, el Renzo Pequenino, 

intentos de animación de Condorito muy antigua, pero la animación en Chile parte en 
el año 2000 yo creo. La historia de la animación parte ahí. Como producción industrial 
por lo menos.

¿Cuál crees que sea la principal razón por la cual no haya mucha informa-
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ción sobre la animación chilena?
Es la misma razón por la cual que no hay montón de información de otros temas tampo-
co. Se cultiva poco a nivel nacional y lo medios de comunicación. Creo que la televisión 
abierta era un vínculo importante de comunicación global colectivo, pero quedó ahora 
aplastada por la televisión en cable y la elección del espectador de lo que ve. La televisión 
abierta entrega contenidos a todos el mismo contenido y en ese sentido no existe una in-
dustria muy fuerte respecto, menos se dedican al tema de educar de enseñar, de mostrar 
de lo que se ha hecho. Estamos totalmente aldebe.

¿Por qué cree usted de que la carrera de animación no está en la mayoría de 
las universidades?
Por tradicionalismo. Por temor a cambiar, por temor a atreverse en las universidades 
tradicionales. Por eso está en las universidades que están apostando a un futuro dife-
rente: las universidades nuevas, las privadas, en estricto rigor. Porque tampoco existe 
una industria tan potente todavía en Chile en la animación. Y en el mismo cine tampoco.

¿Cómo fomentarías la animación en Chile?
Yo creo que la animación está, es un producto que todos ven. Todos nacemos y crecemos 
viendo animación. Yo creo de que existan escuelas, y buenas escuelas que hacen un buen 
nivel son del desarrollo profesional va ayudar a eso. Pero animación es un arte que está 
inserto en el colectivo, así que en eso no hay nada que mostrar.
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Entrevista a Hugo Merino

¿Desde cuándo se interesó en el arte?
Desde siempre. Desde chico siempre dibujaba cuando estaba jovencito.

¿Dónde aprendió sus técnicas de dibujo?
Autodidacta.

¿Me puede contar algo más, cómo aprendió? 
Es que mira, yo me sacaban del colegio. Me usaban para todas las pizarras que ponían en 
los pasillos, las noticias, que se yo. Porque tenían la letra bonita, porque les gustaban de 
los profesores y me sacaba de clases a hacerlo.

¿Usted tuvo algún estudio? ¿Si es así qué estudió?
De que, ¿de arte? No de educación superior no.

¿De básica si?
Básica si.

¿Cómo era visto la gente que trabajaba en el área artística?
No tenía contacto yo con ellos sino que... a ver. Es que antes no se destacaba la gente, 
o sea, no se sabía que trabajaba en alguna empresa o alguna tienda. No, se ignoraba no 
más. No, solamente se sabía de algún vecino que tenían esas cualidades o algún trabajo, 
y decía uno “este trabaja en una empresa”, “este trabaja en una editora”, “trabaja en esto” 
y nada más.

¿Cuántos trabajos usted ha hecho durante su vida?

¿Cuándo empezó a trabajar en Zig-Zag?
Como desde el año 66.

¿Por cuántos años trabajó ahí?
2 años. Es que no trabajé de planta, si no que yo trabajaba ahí en las tardes a trabajar. Y 
era desde las 6 de la tarde y estaba hasta las 10 de la noche.

¿Con quién trabajó ahí?
A ver, que conocía yo, conocí a Themo Lobos, el que dibuja Mampato. Eduardo Arm-
strong, que fue director de la revista, creador de Mampato. Francisco Jara, es un señor 

Y los otros no me acuerdo los nombres.

¿Qué trabajos hacía en la editorial Zig Zag?

¿Ha trabajado en algún otro lugar que esté relacionado en el área artística?
No.
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¿Ha visto alguna vez alguna producción chilena?
¿Películas?

En general.
Películas si.

¿Algunas de esas han sido animación?
No.

¿Qué películas chilenas vió?
“Coronación”, tengo mala memoria. Pero había varias películas chilenas si. “Los 100 

¿Qué opina usted sobre el futuro de la animación en Chile?
Que está en pañales todavía. Que se puede hacer mucho más.

¿Qué opina sobre la evolución del área artística en Chile?
Regular.

¿Cree que puede haber más cambios?
Sí. De hecho por ejemplo yo vi, la última película creo que vi fue Mampato. La encontré 
pésima. Pésima, pésima. Es como el abanico de la animación en Chile. Muy mala. Sin 
embargo he visto otros cortos que se han hecho aquí y son buenos.

¿Cree usted que la educación en el área artística puede seguir mejorando en 
Chile?
Si.

¿Qué cree que se puede hacer para mejorar el área artística en Chile?
Yo diría lo más, lo que yo ignoro son los pagos, si son bien pagados o no, (...) Pero está 
por ejemplo, si yo me hubiera dedicado al dibujo, es como los cantantes de antes. O sea, 
el que se dedicaba a cantar, no tenía buenas perspectivas.

¿Quiere agregar algún dato que se acuerda?
El ambiente era muy grato si, era muy decente y muy cooperativo (...) Es que yo salía de 
mi trabajo, me iba a Zig zag, ahí llegaba como a las 6:30-7 y estaba hasta las 10-10:30, 
más compartiendo y conversar, porque las cosas yo las hacía en la casa, no las hacía ahí. 
Si no hacía conversación, hacía por ejemplo, yo iba a hacer una historieta de este tema, 
entonces me decían “si”, “no”. A veces llevaba, porque se hacen por páginas allá, y era 
historietas de 4-6 páginas y ahí me decían “puedes agregarles unas 4 más”, y eran de 
10 páginas. “El tema está bueno”. Me basaba en libros, yo leía mucho antes para buscar 
palabras que eran poco comunes. Por ejemplo, siempre me recuerdo que te hacían una 
frase “el día era gélido y gris”. Que no se usaba el gris no el gélido tampoco. Era poco 
común. Y eso cuando me leía los argumentos ahí “sí, me suena bonito”.

¿Qué cree que le falta a Chile para seguir mejorando en el área artística?
Creación de más historietas, más libros, más revistas, porque ahora no hay. Pero creo 
que los niños todavía aman las revistas.
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Entrevista a Carmen Gutierrez

¿En qué año usted empezó a dar clases?
En el año 1960

¿Por cuántos año dio clases?

¿En qué se especializó?
Yo estudié en una escuela normal. Entonces ahí estudiábamos educación básica con to-
das las asignaturas.

¿En qué colegios dió clases?
Empecé dando clases en la escuela Consolidada de Santa Cruz.

¿En dónde más dio?
Después me vine a Santiago y di clases en la Escuela 329 en la Villa Olímpica. Salvador 
Cruz Gana en ese sector del estadio.

¿Cómo era la educación en general en Chile en esa época?
A ver, es bien amplia la pregunta

Es más que nada para ver el contexto.
Bueno, era bien amplia, porque el profesor podía enseñar tanto matemáticas como dar 
clases de música, de baile, de educación física. Porque uno salía de la escuela normal pre-
parada como para dar clases de cualquier asignatura a los chicos. Salvo idioma, idioma 
ya era una profesora especializada.

¿Cómo era tratado el área artística en la educación?
Ahí se le daba harta importancia, porque aparte que en las escuelas había una profesora 
de música, siempre había alguien como en el caso mío que le gustaba el arte, le gustaba 
participar en las veladas artísticas que se hacía en los colegios, o las revistas de gimnasia. 
Aquí en Santiago por ejemplo, tuve la oportunidad de tener, cuando me retiré, 40 niños 
haciendo folklore chileno.

¿Eran muy apegados a sus raíces?
Sí. Un grupo de niños tocaban guitarra, les enseñaba guitarra y otros baile folklórico. 
Aparte de eso participábamos en la parte artística, sobretodo en Santa Cruz, se hacían 

física más otros colegas preparan una revista de gimnasia, con niños y niñas. Y yo siem-
pre me designaban la parte artística. Entonces yo con niñitas preparaba danzas, esas 
cosas así.

¿Cuáles eran las materias que se enseñaban en el área artística?
Bueno la verdad que siempre se enseñaba un poco de música. En los colegios siempre a 
habido una orquesta rítmica, entonces desde kinder se ha empezado, bueno en esa época 
hace tiempo, se empezaba a trabajar con los niños con la orquesta rítmica. Y después 
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ya se avanzaba, si había un profesor en educación musical que tocara un instrumento, 
entonces se enseñaba canto o se hacía coros, y ahí el profesor acompañaba con el ins-
trumento.

¿Cómo era visto las materias artísticas en su época?
Se le daba importancia. Era bonito. A los apoderados les encantaba que los niños par-
ticiparan en coros, en las revistas de gimnasia, en baile. Se sentían muy felices, esos 
niños y niñitas participaban. Y la juventud como las incentivaba, porque los jóvenes de 
primero a octavo siempre entusiasmados a participar en arte culturales, o en revistas de 
gimnasia. No habían problemas para que uno dijera “ya mira, tu vas a participar en esta 
comedia que vamos a hacer” o “vas a participar en los coros”. Bueno la juventud no era 
tan rebelde, en ese tiempo eran más maleables. (risas)

¿Cómo fue la evolución del área artística en la educación cuando usted dio 
clases?
Es que no veo que haya habido muchos cambios, ¿no? Porque siempre desde un comien-
zo estuvimos preocupados de hacer revistas de gimnasia, de hacer aparte de enseñar un 
poquito de ballet a niñitas que tenían bastante capacidad como para darles una clase y 
presentarlas en las veladas que se hacían en los colegios. Y los coros también. Se hacían 
coros, se tomaban niños que tenían bastante aptitudes para formar coros y aparte de eso 
estaba la parte de dibujo, la parte de artes plásticas. Sí, se le daba mucha importancia 
a los diarios murales por ejemplo. En que los niños participaban con expresiones artís-
ticas, ya fuera recordando algo una fecha histórica, o los cambio de estación, todo eso. 

pero uno lo estimulaba para que hicieran sus expresiones artísticas en el papel.

¿Existían centros educacionales que solo se dedicaban al arte?
En ese tiempo no, no recuerdo.

En relación a las mujeres en la educación, ¿cuántas entraban a estudiar en 
esa época?
En número no sé. Pero entraban a estudiar pedagogía más mujeres que hombres. En el 
colegio por ejemplo acá en Santiago y Santa Cruz que ponte tú, habríamos 15 mujeres y 
3-4 hombres.

¿Algunas sacaban grados en el área artística?
Claro, porque habían profesores especializados en educación musical o en artes pláticas, 
y también en educación física.

¿Las mujeres tenía exposición en el área artística?
No me queda clara la pregunta.

Como si las mujeres que eran artistas tuvieron alguna exhibición.

Sí, si usted haya conocido algo.
-
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¿Usted tuvo un pasado relacionado con el arte?
Claro, porque mis tías y mi mamá les encantaba por ejemplo la educación musical, en el 
arte musical. Les encantaba tocar instrumentos y cantar. Aparte de eso se hacía mucho 
en las comunidades hacer veladas. En ese tiempo presentaciones artísticas se les llama-

juntaban grupos de jovencitas y presentaban ya fuera bailes y cantos. También se hacía 
comedia y se recitaba mucho.

¿Le gustaba algún tipo de área artística?
Me gustó mucho la recitación y el ballet.

¿Qué películas usted veía cuando pequeña?
En ese tiempo habían películas pero estaba empezando el cine. Yo vi muchas películas 
en cine mudo. Y después ya empezó el cine hablado, pero también en el año 60 recuerdo 
bien que ya se daba cine sonoro y bonito. Importante.

¿Algunas de ellas era chilena?
Sí.

¿Cómo cuáles?
A ver, una que a mi papá le fascinó “Que verde era mi campo”. Otra media cómica “El 
diablo andaba en los choclos.” Esa que te hablo son chilenas en ese tiempo (risas). No 
pero ya después llegó películas norteamericanas por ejemplo “Lo que el viento se llevó”. 
Ya una época pasando el 60 se progreso todo lo que fue arte.

¿Usted tiene algún conocimiento de películas chilenas?
Bueno las que yo ví.

¿Me puede contar sobre el cambio de la educación artística cuando llegó la 
dictadura?
A ver, en los colegios siguió todo igual. En los colegios no se suprimió ninguna materia. 
Entonces en el área artística, se siguió dando clases igual de música.

Entonces siguió todo igual.
En educación siguió todo igual.

Entonces en otros lugares es donde se suprimió.
No sé. Pero en ese tiempo yo ya estaba acá en Santiago entonces no hubo cambios en los 
programas.

¿Qué opina usted sobre el futuro del arte en Chile?
Mira, yo pienso que como que va progresando, va aumentando, va avanzando. Porque 
veo mucha juventud que le encanta el arte, le encanta hacer representaciones en teatro, 
cantar, baile. Ahora hay tantos grupos de jóvenes que se dedican a bailar.
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¿Qué opina usted sobre la evolución del área artística en Chile?
Es bien favorable, porque eso como que a toda la juventud la la lleva a salir de esas 

actividades artísticas, de que haya preocupación por el fútbol, por la educación física, 
eso tan favorable.

¿Cree usted que la educación en el área artística puede seguir mejorando en 
Chile?
Claro. Porque también está la ayuda del gobierno, del Estado, en los colegios que perte-
necen al estado. Porque los colegios particulares, ellos como que tienen una educación 
más completista. En cambio los que depende del Estado deben tener los medios para que 
avance más la educación artística, el área de arte.

Dato extra

Después de terminar las preguntas, la entrevistada siguió contando más información 
que no estaba pauteada.

Empezaron a dar cursos de folklore en Concepción para los profesores y para gente que 
se interesaba a estudiar folklore chileno y argentino. En ese tiempo venían unos profe-
sores de Argentina. Entonces en el verano, en Enero, se daban en Concepción. Y ahí íba-
mos.Nos instalábamos, nos alojábamos en el liceo de hombres en Concepcion. E ibamos 
a la universidad y ahí se daban las clases. E iba gente muy importante. Por ejemplo como 
Dannemann daba clases de folklore. La Margot Loyola. La Carmen. Y venían profesores 
del norte y del sur a tomar clases. Y ahí iba yo también. Fuimos dos años seguidos. Y 

empezaron a dar en distintas regiones, los bailes del folklore. Y así pienso yo como han 
salido los grupos folclóricos a lo largo de todo Chile, porque mira tú no más para el 21 
de mayo.
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Rodrigo Trupp
Audio proveído por Kylie Trupp

Mi papá estudió arquitectura. La película se hizo mientras él estudiaba arquitectura. 
Jaime Escudero era el otro dibujante. Recuerdate que también había una tercera per-
sona que diseñó una máquina para poder facilitar el movimiento de los dibujos en ese 
momento ya que había muy poca tecnología. Así que la película era muy artesanal por 
eso no se resultó como pensaba. Finalmente por eso yo creo que no tuvo el éxito. Pero se 
destaca que fue precursor de varias cosas. Primero que todo la película para la época, di-
gamos, no habían dibujos animados. Fue tal vez una de las primeras películas de anima-
ción por estos lados. Lo otro sabe que se incluía actores, personas con dibujos animados, 
también fue precursor la idea. Pero se recalca eso. 

veces ahora los cortos animados incluyen dentro delante algo así como un extra. Todo 
eso son cosas importantes. Como se innovó en la época con la poca tecnología. Pero 
recalcar eso. Rodolfo Trupp, un tío era quien inventó y diseñó la máquina para poder 
apurar o para poder incrementar el trabajo, para apurar el trabajo de lo que se estaba 
tratando de hacer. Supongo que se entiende. No era fácil hacer todo esto, por eso fue un 
proyecto que quedó abandonado por lo mismo. Era muy complicado. 

Mi papá, Carlos Trupp, si terminó, él fue arquitecto. Entre sus trabajos más importantes 
diseño de Américo Vespucio, avenida Kennedy, esa fue su obra. Fue un arquitecto ur-
banista. Y a eso dedicó su vida y posteriormente en este minuto si le interesa que sigue 
con el cuento ahora, soy yo. Porque yo estoy trabajando en un proyecto acá en Estados 
Unidos después de tantos años a lo mejor algo se puede hacer.

Pero volviendo atrás, lo más importante fue la época, la innovación de querer hacer una 
película de dibujos animados con actores y personas de carne y hueso, y la tecnología 
artesanal que dio paso a una máquina para facilitar el proceso lo que era la animación 
en ese minuto. Las otras personas fueron Rodolfo Escudero y Rodolfo Trupp. Y había 
un grupo de personas que ayudaban también con los dibujos, y los movimientos, y el 
proceso del trabajo.
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Charla: 25 años de Anima Mundi: “Pioneros de la animación Latinoaméri-
cana”
Jueves 10 de Mayo 2018
Festival Chilemonos, Santiago de Chile
Cesar y Aida (directores de Anima Mundi y animadores de Brasil)

Está en parte traducido la conferencia porque se mezclaba tanto el portugués como el 
español.

Cesar: Buenas tardes, les voy a hablar un portoñol perfecto. Voy a intentar hablar un 
poco de español, pero téngame paciencia porque les voy a hablar portugués. Pero les voy 
a hablar muy despacio, por lo tanto si tienen alguna duda en cualquier momento, puede 
levantar la mano. Y no solo para preguntar no solo de lo que hablamos, sino también lo 
que ustedes deseen. Espero que lo que les vamos a mostrar a ustedes sean el agrado (…).
Nosotros somo animadores, tenemos una productora de animación que se llama Campo 
4. También somos directores del festival Anima Mundi. (…) Entonces yo creo que po-
demos hablar de lo que quieran y le voy a contar un poco del festival también. Creo que 
ustedes están interesado en el producción de animación que hacemos, como hacemos, y 
materiales que usamos, cosas así. ¿Está bien?

Aida: Buenas tardes. Yo no hablo el español. ¿Ustedes comprenden el portugués? (…) 
Como dijeron, nosotros somos animadores de Brasil y hoy tenemos un Anima Mundi 
que es un festival de animación grande y el más importante para ustedes. La maneras de 
que ustedes entren al mercado de animación, en cualquier lugar, en cualquier país es a 
través de su primer trabajo autoral. ¿Por qué? Cuando uno hace su propio trabajo antes 
de entrar al mercado usted está libre para experimentar técnicas diferentes, materiales 
artísticos diferentes, tiene su propio lenguaje. Tenga o no tenga experiencia no existe 
ningún problema, pero es la mejor manera. Y con ese trabajo usted puede participar en 
muchos festivales, y los festivales son como una vitrina para su trabajo, su cartón de visi-
ta cuando uno va a una compañía extranjera a buscar trabajo. Entonces vamos a mostrar 
un poco de Anima Mundi (…)

En este momento se acerca un traductor para ayudar. Las traducciones vienen tanto del 
traductor como lo que se entendió del locutor.

Aida: Como aún no carga los otros de Anima Mundi, vamos a empezar con trabajos que 
nosotros hemos hechos. ¿Entendieron lo que dije?

Cesar: Listo. Bueno para ustedes, la mejor manera que nosotros tenemos para presertar 
es a través trabajos. Nosotros estuvimos en un convenio que había hecho entre Brasil y 
Canadá con una organización que se llama National Film Board. (…) Es una organización 
de animación canadiense y era mucho más importante para la época porque enseñaba 
animación en distintas técnicas. National Film Board fue creado para integrar un país 

parecida como la de Chile. Es un país muy grande con una población esparcida. (…) ¿Y 
qué pensaron? Para integrar Canadá fue utilizando los cines. Entonces crearon el Natio-
nal Film Board para presentar Canadá para los canadienses.  Poco a poco después de la 
inauguración del National Film Board, empezaron a crear departamentos de animación. 
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Y de ahí salió un animador muy talentoso llamado un artista escoces Norman Mclean 
para poder dividir el departamento de animación. Y el departamento de animación de 
National Film Board fue creado al mismo tiempo en el que el cine de animación esta-
dounidense estaba también creciendo. Disney estaba creando su compañía. Y lo intere-
sante en cuanto a Disney entendió muy rápidamente que la animación es una industria 
muy poderosa de producción audiovisual. Por lo tanto, creo una línea de montaje para 
que se produjera animación a gran escala, pero para que eso fuese cierto, es importante 
crear una técnica, una serie de estándares para todos los animadores pudieran animar 
lo mismo que uno, sin que las personas supieran que este animador había hecho esta 
parte, otro había creado otra, todo debía estar uniforme. Y así Disney creó las técnicas 
de animación que son muy importantes, que ustedes deben estudiarlas. Pero por mu-
cho tiempo en Canadá Norman Mcclean hacía una cosa totalmente diferente. Para él 

sentido limitar, estandarizar lo que debía hacerse en animación. Entonces al contrario, 
en National Film Board, empezó a hacer animación de diferentes tipos. Porque esta for-
mación fue muy importante (…) Me baso en su trabajo. Cada película que hacía podemos 
estudiar técnicas diferentes, estilos diferentes. Cada trabajo que hacemos, cada trabajo 
pagado, aprovechamos esta oportunidad de trabajar con dinero y entonces buscamos 
siempre probar nuevas especialidades, nuevos materiales, nuevas técnicas. 
Aida: Lo importante de esas técnicas diferentes de animación que esas eran técnicas 
baratas. Porque en Brasil era todo importado, y trabajar en esa época en la ciudad y 
comenzando como estudiante no había mucho dinero para hacer una película. Así que 

que uno tiene a la mano: papel, arena, sal, todo con lo que se pueda hacer una buena 
-

rar y mantener nuestras técnicas, y gracias a la evolución tecnológica salvó nuestra vida. 
Por eso la animación se está expandiendo cada vez más y a bajo costo. Con una buena 
máquina uno puede hacer una buena película. Entonces ahora les vamos a mostrar una 
muestra de nuestro trabajo. Son trabajos comerciales, apertura de teleseries (red globo), 
trabajos institucionales, después le explicamos más un poco.
Cesar: Entonces si ustedes tienen alguna duda sobre como hacemos algún trabajo, anó-
tenlo y después lo hablamos.

(Empiezan a dar muestras)

Cesar: Ahora les vamos a contar del trabajo que hicimos para el documental que hablaba 
-

ción de animación para hacer una parte del documental y usamos la historia de Alicia 

encajaba en la Alicia de la historia. Sus patrones y su mundo, (…) buscaba donde pudiera 
encajar en el mundo y que le servía para ella.

(muestran pieza del documental que hicieron, y otras piezas más para teleseries)

Aida: Ese último trabajo fue una apertura para una teleserie que está en vivo en este 
momento llamado “Orgullos y Prejuicio”. Y fue hecha usando un programa llamado TV 
Paint. Es un programa francés y permite hacer animación 2D profesional, y para que 
pueda utilizar cualquier material. Entonces nosotros escogimos el pastel seco y oleo so-
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bre papel, pero la verdad es todo digital. Y el resultado es muy parecido al real como si 
hubiera sido un trabajo plástico. Y aquí podemos ver como la tecnología digital salvó la 
animación. Todas las técnicas vistas en las piezas que ustedes vieron, ¿alguna duda?
(…)
Aida: Vamos a hablar un poco de Alicia “¿Quién soy yo?” Todo ese clip que ustedes vie-
ron sobre transgénero se explicó que fue hecho para un reporta. Toda la animación, 
excepto por algunos personajes, fue hecho en papel. Todo en papel recortado y también 
fue cortado en una máquina, en una impresora que corta con delicadeza. Brasil está 
pasando por un nivel de retroceso muy grande. Las personas la verdad son muy conser-
vadoras, y eso se está manifestando con mucha violencia ahora. Y los transgéneros son 
asesinado en grandes cantidades. La semana pasada murió un estudiante de arte de 20 

muy importante, sobre todo en esta pieza, la unión de los pedazos de papel a pesar de 
que no tienen diálogo, todas las personas entienden. Es una característica dulce de la 
animación. Si las películas tuvieran poco diálogo o nada, estaría todo bien porque se va 
a comprender universalmente. Y nuestro trabajo es como se dijo anteriormente, incluso 
los comerciales, tiene una característica autoral. Otro caso, no se si ustedes se acuerdan, 
del Cordel Encantado, y fue hecho en blanco y negro, y es algo característico de Brasil, 
que es hecho a mano. ¿Alguna duda?

Pregunta 1: ¿Cuánto espacio se demoran para hacer los fondos? Ya que son 
muy elaborados.

Aida: El tiempo y el espacio son dados por el cliente porque son productos comerciales. 
Depende mucho del trabajo dado.

Cesar: Y creo que es una pregunta muy buena para todos ustedes que van a trabajar con 
animación. Para mi la parte más importante de animación es la preparación. Es lo que 
llamamos desarrollo. Cuanto más tiempo puedes investir en este proceso, en la etapa de 
la producción es mejor para todos. Esto es un concepto muy difícil para los clientes. (…) 
Porque estás estudiando, estás manejando, estás haciendo storyboards, estás haciendo 
animatics; y esto es muy importante. Lamentablemente hay pocos clientes que tienen 
esta comprensión. Entonces tienes ver como negociar con los clientes el mejor proceso 
de producción. Para Freud tuvo suerte que tenía un director que comprendía esta pro-
ducción de animación. Entonces tuvimos 6 meses de preparación, para hacer todo; para 
construir los muñecos, los esqueletos de los muñecos, para hacer los escenarios, todo. 
Después de 6 meses empezamos a grabar la animación. Para Alice tuvimos 2 meses de 
preparación, después de terminar eso nos pusimos a grabar. Fue muy rápido. (…) Fue un 
trabajo muy intenso y desgastante también. Pero resultó bien. Este último de “Orgullo y 
Prejuicio” tuvimos 2 meses, también fue muy poco. Entonces al ver ustedes con una fun-
ción de profesionales de animación será poder conversar con sus clientes, convencerlos 
de lo que van a trabajar, (…) que esta etapa del proceso es algo muy importante. Cada 

¿Dudas?

Pregunta 2: Mi pregunta es cómo llevar la industria de la animación a los go-
biernos para temas de sensibilización. Por ejemplo, los transgéneros. A mi 
me gusta la temática de la migración. ¿Cómo llevar esta herramienta para 
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sensibilizar a las personas como cultura?

Cesar: Es una buena pregunta. Yo creo que lo pueden hablar esos temas en los festivales. 
Los festivales son una potentísima estancia. Los festivales son espacio para culturizar-

animación. Tiene una posibilidad del poder de la animación para hablar cosas complejas 
de una manera simple. De discutir temas de otra manera (…). Animación es una técnica 

-
ces los animadores instintivamente los animadores empiezan a ser sintácticos. Es un 
método de supervivencia. Tienen que ser sintácticos. Cada frame carga mucha emoción, 
mucho trabajo, mucho tiempo sudando, mucho tiempo pensado. Entonces eso transmite 
una relación con lo que tú haces. La animación es fuerte, visceral y condensada, sintác-
tica. Es un medio perfecto (…) para discutir todo tipo de asuntos. Especialmente los 
asuntos más delicados, asuntos con controversias, como el caso de animaciones sobre 
el transgénero. Pero usando espacios como los festivales para espacios y muestras in-
dependientes. Nosotros vamos integrando cada vez más el entendimiento de gobiernos 
para causar esta herramienta que es muy importante.

Aida: La animación hoy en el mundo, dentro del mercado audiovisual, la animación es 
el segmento que más crece. Y es una imagen muy poderosa y un lenguaje muy podero-
so; tiene de todo muy grande. Están las redes sociales, la televisión, los cines, todas las 
plataformas de animación están como lenguaje y como comunicación. Un ejemplo (…) 
el National Film Board de Canadá, ellos utilizaron animación para hacer propaganda a 
favor de la guerra. Y ahí las cosas cambiaron, después empezaron a hacer propaganda 
para que la guerra acabara. Entonces es posible usar animación de forma de concienti-
zación para hablar temas delicados; de migración, sobre los negros (donde Brasil es una 
situación muy complicada), transgénero, abuso sexual, feminismo, todo. La animación 
habla de una forma muy directa. Es una herramienta poderosa de manipulación, pero 
también de ayudar a las comunidades.

Cesar: Ahora hablando del festival, dentro de Anima Mundi, somos 4 directores. Y noso-
tros hacemos la selección de películas que van a ser recibidos en el festival. (…) Esta es 
una cosa muy interesante. Este año hemos recibidos más de 1800 animaciones en todo 
el mundo. Y en horas de trabajos, vemos todas esas películas para hacer la selección (que 
está casi listo). Por otro lado, es muy interesante. Y cada año, nosotros tenemos una 
atmósfera en que el mundo está pensando. (…) Porque en Anima Mundi es mucha pro-
ducción independiente, más que otras. Muchas veces es una producción individual. Y es 
una producción que se disparó en todo el mundo ya que hace posible una animación que 
se hace con muy pocos medios, con poco equipamiento. (…) Y es interesante observar 
que algunas veces hay temas que se destacan en todo el mundo. Uno de los temas que se 
destacan es migración. Muchos artistas, muchos países, muchos animadores están preo-
cupados por esto, expandiendo a través de las películas sus bases. Ustedes tienen una voz 
poderosa que es animación. Entonces es interesante que cuando nosotros nos introdu-
cimos en esta manifestación mundial y entendemos un poco de esta preocupación en el 
mundo. Este año además del tema de la migración, tenemos un tema muy presente que 
es el tema del escapismo a través del celular. Este tema va a estar muy presente en las 
películas del festival. El mundo está muy preocupado de este tema. Entonces una cosa 
que es fantástica en el tiempo que vivimos es que la animación se vuelve cada vez más en 
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un segundo lenguaje. (…) Para nosotros básicamente la animación es una carta. Es una 
carta que se puede hacer individualmente, con pocos recursos. Más que una formato, 

un gesto desestresado, nos da a todo el mundo que es lo que piensa.
¿Más dudas?

Pregunta 3: Más que una consulta, como su opinión acerca de ¿si usted cree 
que con el tiempo el pensamiento y la tecnología que tiene la sociedad, la 
animación puede morir?

Cesar: No creo, sería muy raro. Lo que yo creo es que la animación se está volviendo más 
accesible, cada vez se vuelve más fácil hacer animación. Pero hay una cosa muy impor-
tante. Les voy a hacer una pregunta: ¿quién tiene computador acá?
(todos levantan la mano)

(la mayoría levanta la mano)
Cesar: ¿Quién se volvió mejor escritor por tener esto?
(casi nadie levanta la mano)

-
ción no se va a morir porque, es más, es posible para aquellos que quieren hacer anima-
ción hacer algo. Entonces aquellos que quieran producir su voz, su manera de pensar en 
animación, está cada vez más fácil hacerlo. La animación está más viva que nunca. Como 
dije, la animación crece en todo el mundo. (…) Y lo que más crece es la producción de 
animación en Brasil. Yo personalmente acredito que ahora hay una nueva frontera de 
explorar que se va a abrir y se está abriendo cada vez más, y es la animación para adultos. 
Yo acredito que para este público es una gestión de poco tiempo, hasta que tengamos 
más animación para adultos, y espacios comerciales, como la televisión, los cines y las 
redes sociales.

Pregunta 4: Respecto al último cortometraje, me gustaría saber cuánto se 
demoraron en realizarlo.

Aída: Fueron 2 meses preparando. La verdad fue muy tradicional, haciendo cuadro a 
cuadro, nos demoramos a hacer el storyboard en 2 semanas y el animatic. Fue más difícil 
porque el cliente no sabía exactamente que quería. No sabía con certeza que queríamos 
que hicieron. Y solo sabía que quería que aparecieran los personajes de la novela. No nos 
dieron una idea concisa. Y usamos 2 programas básicamente. Uno para animación, que 
es TV Paint, es el programa francés, que facilita todo. Es como si fuera una mesa de luz 
para la animación.
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