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INTRODUCCIîN

En la actualidad, podemos asegurar que uno de los fen�menos de mayor

importancia es la relevante presencia de los medios de comunicaci�n, los cuales

han venido a modificar la relaci�n e interacci�n del ser humano; ni�os, j�venes y

adultos se encuentran expuestos al lenguaje de todos los medios de

comunicaci�n, pero de manera principal a los de tipo audiovisual como son la

televisi�n y el cine. A pesar de ello, no existe educaci�n alguna para entender o

crear todo el caudal de im�genes que se realizan y que se reciben d�a a d�a.

Nuestra sociedad jam�s ha estado tan rodeada de im�genes como en la

actualidad; diariamente las ni�as y los ni�os est�n expuestos a los impactos de las

escenas y sonidos que se les presentan, est�n vulnerables al bombardeo de

informaci�n o desinformaci�n que les llega y que en su gran mayor�a es violenta o

fantasiosa; dif�cil de asimilar, lo que en ocasiones provoca que los m�s peque�os

no puedan discernir entre lo real y lo imaginario.

Resulta evidente que la oferta e influencia de los medios de comunicaci�n

sobre la sociedad y los individuos crece d�a a d�a. Todos los sectores de la

poblaci�n quedan constantemente expuestos al lenguaje de la televisi�n, del video

y del cine.

Podemos mencionar que en la actualidad, quienes utilizamos a los medios

de comunicaci�n nos encontramos inmersos en un proceso colectivo de

educaci�n. La recepci�n de estos mensajes se da de manera distinta entre la

poblaci�n adulta y la infantil, pues para esta �ltima los medios de comunicaci�n,

no solamente representan diversi�n, sino que tambi�n son una v�a de

conocimiento y una forma de aprender a relacionarse con otros ni�os y ni�as y

con su entorno social.

Es por esta raz�n que la educaci�n sobre los medios de comunicaci�n y

con ellos debe iniciarse desde muy temprana edad e incluir a toda la familia, ya

que mediante la utilizaci�n de los medios de comunicaci�n se puede producir un
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proceso colectivo de aprendizaje en el que los ni�os y las ni�as participan a su

manera, y en el que, sin duda, la gu�a y apoyo de un adulto resulta fundamental.

Es por ello que proponemos que la Òense�anza de la imagenÓ sea parte de

la educaci�n b�sica desde sus primeros niveles, a fin de que el ni�o y la ni�a

aprendan a Òescribir im�genesÓ, lo cual les permitir�a entender la imagen no s�lo

como lectores o consumidores sino tambi�n como productores y crear ellos

mismos sus contenidos.

La escuela tradicional se ha preocupado �nicamente por desarrollar

habilidades cognitivas, dejando de lado otros procesos fundamentales en los

educandos, los cuales les permitir�an descubrir, analizar y manejar su entorno en

forma m�s creativa. En otras palabras, la escuela no s�lo ha olvidado que los

menores reciben informaci�n y ense�anzas a trav�s de los medios de

comunicaci�n, sino que tambi�n ha llegado a estigmatizarlos, por lo que no se ha

aprovechado el potencial que �stos tienen para con el proceso pedag�gico.

Al igual que otros medios de comunicaci�n, el cine representa para los

ni�os un proceso de socializaci�n y aprendizaje, esto es l�gico si se piensa que

las nuevas generaciones han crecido con im�genes; para ellos resulta m�s f�cil y

atractivo obtener informaci�n y conocimiento a trav�s de estas escenas en

movimiento.

De hecho, considerando que en la actualidad los ni�os y j�venes se

encuentran totalmente inmersos en el mundo de las im�genes y �stas han pasado

a formar parte de su lenguaje, el cine podr�a ser utilizado como recurso did�ctico.

Inclusive los ni�os y ni�as podr�an dejar de ser s�lo observadores para

constituirse en realizadores y creativos utilizando este medio de comunicaci�n de

manera diferente a lo tradicional.

Desgraciadamente, esta idea a�n no se ha generalizado en M�xico, el cine

no es utilizado de manera frecuente como apoyo did�ctico por los educadores,

padres y pedagogos en la formaci�n del infante; y en s�, la situaci�n por la que

actualmente pasa este medio de comunicaci�n, en cuanto al sector infantil es muy

precario, no s�lo en nuestro pa�s, sino que desafortunadamente esta situaci�n se
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presenta a nivel mundial. Una de las razones de ello es que las industrias

cinematogr�ficas han privilegiado intereses econ�micos por encima del desarrollo

infantil y la posibilidad de fomentar competencias pedag�gicas en los menores.

De ah� el inter�s que lleva este estudio por investigar esta problem�tica y

posibles estrategias a seguir en el uso adecuado del cine hecho por ni�os y ni�as

como recurso did�ctico, enfoc�ndonos principalmente al seguimiento de algunas

propuestas metodol�gicas, basadas en la implementaci�n de talleres

cinematogr�ficos dirigidos al sector infantil.

El objetivo general de esta tesis, ser� entonces explorar en que medida el

cine hecho por ni�os y ni�as utilizado como recurso did�ctico, desarrolla en los

infantes la imaginaci�n y creatividad, adem�s de brindarles la oportunidad de

expresarse sobre sus intereses y necesidades; y permitirles convivir con iguales

realizando un trabajo en equipo. Mediante el cual los menores puedan expresar

sus necesidades, sentimientos e intereses, al realizar sus propios trabajos

cinematogr�ficos.

Consideramos tambi�n que a trav�s de la exhibici�n de estos materiales

m�s ni�as y ni�os pueden obtener ventajas del cine hecho por ellos mismos; como

el conocimiento de otros lugares, costumbres, creencias y formas de vida; todo

esto de manera divertida a trav�s de un lenguaje m�s directo para este sector, al

ser materiales realizados por sus pares.

El marco te�rico que servir� de base al an�lisis del presente estudio,

considerar� los principales postulados del aprendizaje constructivista seg�n

Vigotsky; esto debido a las semejanzas observadas entre esta teor�a y la

aplicaci�n pedag�gica que realizan los talleristas, de manera consciente o

inconsciente, de algunas de las instituciones o asociaciones estudiadas.

Para alcanzar tales beneficios a trav�s del uso del cine como recurso

did�ctico, debemos considerar las caracter�sticas y necesidades del desarrollo

infantil, las cuales ser�n revisadas en el primer cap�tulo de este ensayo a fin de

lograr un conocimiento m�s asertivo de nuestra poblaci�n de inter�s. Cabe decir

que el rango de edad a considerar en esta investigaci�n va de los 6 a 12 a�os. El
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segundo cap�tulo contendr� una breve descripci�n sobre la interacci�n que se ha

establecido entre los ni�os y los medios de comunicaci�n existentes. El

conocimiento obtenido del estudio de estos dos cap�tulos pretende sentar las

bases de aquellos elementos que debiera contener el cine hecho por ni�os y ni�as

para poder ser considerado como un recurso did�ctico que favorezca la

satisfacci�n de las necesidades afectivas, sociales, f�sicas e intelectuales

presentadas por los infantes, situaci�n a tratarse en el cap�tulo tercero.

Finalmente buscando un acercamiento a la realidad de esta propuesta

did�ctica tomaremos contacto con las diversas experiencias obtenidas a lo largo

de los a�os de trabajo que diferentes asociaciones o instituciones han

desarrollado  en la implementaci�n de talleres cinematogr�ficos, donde los ni�os y

ni�as realizan sus propios ejercicios con diferentes t�cnicas.



   CAPITULO I
EL DESARROLLO INFANTIL

1.1 CARACTERêSTICAS Y ESTADIOS DEL DESARROLLO INFANTIL

El campo de estudio cinematogr�fico es  inmenso, sin embargo, el presente

estudio de investigaci�n pretende abordar tan s�lo un aspecto m�nimo de �ste.

centrando su inter�s particular en la influencia que este medio de comunicaci�n

audiovisual puede aportar a la ni�ez mexicana, de tal manera que para

involucrarnos en el desarrollo de este tema consideramos importante describir a

continuaci�n brevemente las caracter�sticas de desarrollo que muestra de manera

general la poblaci�n para la cual estar� siendo dirigida la presente propuesta.

As� durante este cap�tulo tendremos oportunidad de conocer las etapas de

desarrollo o estadios por los cu�les atraviesan los menores cuyas edades fluct�an

de los 6 a los 12 a�os, la forma en que se establece su desarrollo integral

considerando aspectos afectivos, sociales, f�sicos e intelectuales. En este orden

describiremos tambi�n las principales necesidades vitales que presentan los ni�os

y ni�as durante su desarrollo para finalmente establecer algunas pautas que debe

atender la educaci�n como medio satisfactor de estas necesidades.

El desarrollo infantil es un proceso complejo, porque en �l influyen varios

factores como son el medio social y natural debido a esto puede ser estudiado

desde varias dimensiones o aristas. En los primeros a�os de la ni�ez, el

crecimiento mental se mide por los progresos f�sicos y por lo tanto no es posible

separar el �mbito social del natural. La personalidad del ni�o inicia un proceso de

construcci�n, nutrido por su experiencia individual y social.

El programa de Educaci�n Preescolar se�ala al respecto que:

ÒCada ni�o al convivir con otras personas va interiorizando su propia
imagen, estructurando su inconsciente, conociendo sus aptitudes y
limitaciones, gustos y deseosÓ1.

                                                       
1 SEP. Programa de Educaci�n Preescolar. M�xico. 1993. p. 9.
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De esta manera el ni�o comienza a reconocerse a s� mismo como diferente

a los otros y como parte de un mismo n�cleo, el ni�o inicia la construcci�n de su

identidad.

De acuerdo con el programa educativo de preescolar de la d�cada de los

noventa, el desarrollo del ni�o se defin�a por una serie de dimensiones, entendidas

�stas como un campo o aspecto espec�fico del mismo, dentro del cual se

manifestaban los aspectos de la personalidad del sujeto.2 En base a ello dentro

del proceso de desarrollo infantil podemos distinguir cuatro dimensiones: afectiva,

social, intelectual y f�sica. Cabe decir que no estamos hablando de la posibilidad

de considerar que la personalidad del menor se vea dividida dr�sticamente en las

dimensiones se�aladas. Debemos estar consientes que el desarrollo del ni�o y la

ni�a se da de manera integral interactuando todos estos aspectos dimensionales

de manera cotidiana. Su divisi�n entonces, responde �nicamente a la necesidad

de un estudio m�s espec�fico de estos campos.

El ser humano posee varias caracter�sticas f�sicas, sociales, intelectuales y

afectivas, pero debe ser considerado como una totalidad, ya que el desarrollo de

estas caracter�sticas no se presenta de manera aislada. Sin embargo, para su

mayor comprensi�n en este cap�tulo se hablar� de ellas individualmente.

1.1.1. DESARROLLO AFECTIVO

La construcci�n de la identidad personal de los ni�os y las ni�as implica por

un lado la formaci�n del autoconcepto,3 que es la idea que desarrollan los infantes

sobre s� mismos, de acuerdo con sus caracter�sticas f�sicas; el reconocimiento de

su imagen y de su cuerpo, sus capacidades y sus limitaciones; y por otra parte

incluye el desarrollo de la autoestima, que es el reconocimiento y valoraci�n de

sus propias caracter�sticas f�sicas, de sus capacidades y limitaciones. Esto se

presenta principalmente cuando los ni�os y las ni�as tienen oportunidad de

experimentar satisfacci�n al realizar tareas o acciones que les implican retos o

                                                       
2 Cfr. SEP. Bloque de juegos y actividades en el desarrollo de los proyectos en el jard�n de ni�os.  M�xico. Mayo 1993.
p.11
3 Cfr. Irene de Puig y Ang�lica S�tiro. Jugar a pensar. Recursos para aprender a pensar en la educaci�n infantil. Editorial
Eumo/Octaedro, Barcelona, 2000, p. 30 y 31.
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desaf�os. En este proceso, los ni�os y ni�as est�n empezando a entender cosas

que los hacen �nicos: se reconocen a s� mismos, se dan cuenta de las

caracter�sticas que los hacen especiales, entienden algunos rasgos relacionados

con el g�nero y se distinguen como mujeres y hombres; reconocen tambi�n los

rasgos que los hacen semejantes cuando se comparan con otros, expresan ideas

sobre s� mismos y escuchan las de otros. El conocimiento que el ni�o obtenga de

s� mismo le ayudar� a adquirir seguridad permiti�ndole cierto autodominio que

posibilitar� poco a poco el camino hacia la autonom�a.4

El ni�o necesita entonces recibir amor, atenci�n, respeto, compresi�n,

aceptaci�n y valorizaci�n, con lo cual se favorecer� su sensibilidad permiti�ndole

relacionarse con las dem�s personas de una manera m�s efectiva.

Es importante considerar entonces que los procesos de construcci�n de la

identidad y del desarrollo afectivo empiezan en la familia. Por ello, Òesta dimensi�n

involucra las relaciones de afecto que se dan entre el ni�o, sus padres, hermanos

y familiares con quienes establece sus primeras formas de relaci�n.Ó5

Las principales manifestaciones de la afectividad en el ni�o son: las

tendencias, las emociones, las sensaciones y los sentimientos. Por ÒTendencia

entendemos la asimilaci�n de esquemas de comportamiento que se traduce en

necesidad de ajuste al medio ambiente. Es decir, los ni�os poco a poco

desarrollan la capacidad de captar las intenciones y los estados emocionales de

los otros para actuar en consecuencia a ellas. Los sentimientos son las

impresiones f�sicas que producen los objetos a trav�s de los sentidos que influyen

en el estado de �nimo del individuo. La emoci�n es el resultado de la facilitaci�n o

frustraci�n de una tendencia instintiva que se expresa en actividad del sistema

nervioso vegetativo a trav�s del hipot�lamo. En otras palabras, emoci�n tiene que

ver con los sentimientos que surgen como resultado de las experiencias que el

individuo vive ya sean agradables o desagradables. Se manifiestan a trav�s de las

funciones org�nicas y los movimientos musculares.Ó6

                                                       
4 Cfr. Ibidem
5 SEP Bloque de juego y actividades en el desarrollo de los proyectos en el Jard�n de Ni�os. SEP, M�xico, 1993, p. 13.
6 Paul C�sari. Psicolog�a del ni�o. Salvat Editorial, Espa�a, 1956, p. 98.
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El afecto o la emoci�n se desarrollan considerando los mismos procesos

que la inteligencia y entre ambos existe un lazo estrecho. El afecto y el intelecto

contribuyen a la adaptaci�n del ni�o a su medio ambiente.

Al mismo tiempo, las emociones influyen sobre la percepci�n del ni�o y

abren las relaciones que establece con las personas con las cuales convive en su

medio.

Las emociones infantiles presentan diversas caracter�sticas como:

1.- El hecho de ser breves, ya que el ni�o se desahoga r�pidamente.

2.  Carecen tambi�n de graduaci�n de intensidad.

3.- Se dan de manera transitoria.  Porque el ni�o  puede pasar de la felicidad a la

tristeza, del enojo a la dicha con gran rapidez. Al expresar sin reserva sus

emociones. En este sentido se debe tener presente que tal hecho se debe a  que

el menor carece de una comprensi�n total de la situaci�n, debido a su desarrollo

intelectual y su experiencia limitada. Y por otro lado al hecho de que su atenci�n

no tiene largo alcance lo que hace que se distraiga f�cilmente.

De acuerdo con el programa de Educaci�n Preescolar de la d�cada de los

noventa la dimensi�n afectiva  incluye el desarrollo de los siguientes aspectos:

Ò- Identidad Personal, cuyo proceso de construcci�n se mencion� al inicio
del cap�tulo.
- Cooperaci�n y participaci�n se refiere a la posibilidad de intercambios de
ideas, habilidades y esfuerzos para lograr una meta en com�n, poco a poco
el ni�o va descubriendo de la satisfacci�n de trabajar en equipo.
- Expresi�n de afecto se refiere a la manifestaci�n de sentimientos y
estados de �nimo del ni�o, como alegr�a, miedo, cari�o, rechazo, agrado,
desagrado, entre otros.Ó7

Considerando lo anterior la comprensi�n y regulaci�n de las emociones,

tendencias y sentimientos implica para el ni�o y la ni�a aprender a interpretarlas y

expresarlas; a organizarlas y significarlas, controlar impulsos y reacciones en un

contexto o ambiente social particular. Es decir es un proceso por el cual transitan

los menores hacia la internalizaci�n o apropiaci�n gradual de las normas de

comportamiento individual, de relaci�n y de organizaci�n de un grupo social.

                                                       
7 SEP. Bloque de juego y actividades en el desarrollo de los proyectos en el jard�n de ni�os.  M�xico, 1993 p. 13.
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1.1.2. DESARROLLO SOCIAL

El hombre es un ser eminentemente social, que busca la compa��a de sus

semejantes y vive en grupo. El medio social, las costumbres, las tradiciones

influyen de manera definitiva en cada miembro.

Considerando esto, el estudio de la dimensi�n social, se refiere a la

transmisi�n, adquisici�n y progreso de la cultura del grupo al que el ni�o pertenece

a partir de tomar en cuenta las interrelaciones existentes entre los integrantes del

colectivo.

Al interactuar con otros (pares y adultos) de manera cotidiana, ejercitando

reglas, creencias, valores, tradiciones el menor tiene la posibilidad de convertirse

en un miembro activo de su grupo.

La expresi�n Desarrollo Social se ha utilizado sobre todo por las teor�as de

desarrollo cognitivo basadas en la obra de Jean Piaget, y se refiere al Òproceso por

el que el ni�o va formando las capacidades, y especialmente los conocimientos

que le convierten en miembro adulto de la sociedad.Ó8

Se identifican con tres �mbitos en los que este desarrollo va ir

concret�ndose:

1. El conocimiento de s� mismo. Sin una adquisici�n plena y progresiva del

autoconcepto, el ni�o no puede diferenciarse  de los otros ni situarse en

su perspectiva, ni avanzar a estadios m�s maduros de socializaci�n.

Este conocimiento se presenta en funci�n de la edad.

2. El conocimiento de los otros. El ni�o conoce el mundo social a trav�s de

las interacciones y relaciones que establece con los otros. Incluye este

conocimiento toda actividad intelectual, cuyo prop�sito es pensar y

aprender sobre los procesos sociales del yo y de los otros. El ni�o

construye su experiencia social o conocimiento social de la realidad a

trav�s de su continua actividad en esos niveles: observando, imitando,

participando, percibiendo y asimilando.

3. Las interrelaciones con los dem�s. La adquisici�n de comportamientos

sociales, en los que acabar�n concret�ndose el grado de desarrollo

                                                       
8 Diccionario de las ciencias de la educaci�n, Editorial Diagonal/Santillana, Madrid, 1983, p. 123.
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alcanzado por el sujeto, nos pone en contacto con el problema de los

h�bitos sociales.

El proceso de socializaci�n se conforma por cuatro fases, en la primera de

ellas el ni�o se percibe como miembro de un grupo, durante la segunda comienza

a reconocer y asimilar la cultura del colectivo al que pertenece, reconoce reglas,

normas, tradiciones, costumbres, creencias y valores. En la tercera etapa empieza

a ejercitar la aplicaci�n de las normas sociales aprendidas previamente en su

interacci�n cotidiana con los miembros de ese grupo. Para finalmente construir a

partir de esto su personalidad social que enriquece su autonom�a personal al

permitirle encontrar semejanza y diferencias particulares de �l con los miembros

de sus grupos.

 Las agencias de socializaci�n. Son Òestructuras din�micas que act�an como

mecanismo de intervenci�n educativa con las siguientes funciones: generar

est�mulos educativos, ofrecer normas para regular la conducta social seg�n el

modelo defendido, ofrecer modelos para que sean imitados, seleccionar

conocimientos culturales, entre otros.Ó9

De acuerdo con la profesora y fil�sofa Hortensia Cuellar entre estas

agencias de socializaci�n podemos mencionar como b�sicas las siguientes:

•  La familia. Quien constituye el factor transmisor de las primeras

normas culturales al ser el principal agente de socializaci�n. En este

grupo recae la ense�anza de actitudes, h�bitos y valores.

•  La escuela. Quien debe ser el complemento de la labor familiar. Se

dedica exclusivamente a la educaci�n formal. Tiene como una de las

principales tareas la de posibilitar el descubrimiento y construcci�n de la

propia personalidad, a trav�s de las funciones de socializaci�n que le

permiten al ni�o conformar o consolidar el sentido del yo o la

autoestima.

•  Las agencias informales de educaci�n. Aunque no brindan una

educaci�n formal en ocasiones pueden ser utilizadas educativamente

para reforzar los aprendizajes formales. Entre las agencias informales

                                                       
9 Brull J.L., Castillejo. Teor�a de la educaci�n. Editorial Anaya, Madrid, 1981, p.124.
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encontramos los mensajes en los medios de comunicaci�n social (radio,

televisi�n y cine); las instituciones y servicios de tiempo libre (clubes,

albergues y campamentos).10

     Durante los primeros a�os de su desarrollo el ni�o depende en lo referente

a relaciones sociales, sobre todo de su familia, o con las personas con las cuales

mantiene un  trato diario y cercano. Conforme el menor va creciendo la amplitud

de su c�rculo social le da la posibilidad de comenzar a tener relaciones con

personas que no forman parte de su entorno cercano.  Enti�ndase su participaci�n

en eventos sociales, su asistencia a la escuela y a centros educativos y

recreativos.

En este proceso de socializaci�n y gracias a la interacci�n con los otros, el

ni�o aprende normas, h�bitos, habilidades y actitudes para convivir y formar parte

del grupo al que pertenece. Se interesa cada vez m�s por tomar parte en la vida

social.

Al interrelacionarse con las personas, se produce el aprendizaje de valores

y pr�cticas aprobadas por la sociedad, as� como la adquisici�n y consolidaci�n de

h�bitos encaminados a la conservaci�n de la salud f�sica y mental. Estos

aprendizajes se obtienen por medio de vivencias.

El menor de 6 a�os que se encuentra saliendo de la etapa preescolar ha ido

adquiriendo y desarrollando algunas conductas prosociales  a trav�s del juego y

del desarrollo del lenguaje, ejercitando en forma b�sica capacidades de

verbalizaci�n, de autocontrol, de inter�s, de estrategias para la soluci�n de

conflictos, de cooperaci�n, empat�a y participaci�n en grupo.

Despu�s de los siete a�os, el ni�o adquiere cierta capacidad de

cooperaci�n porque ya no confunde su propio punto de vista con el de los otros.

En ese mismo periodo, el comportamiento de los ni�os dentro de colectividades (o

colectivos), observa un cambio notable por ejemplo al aceptar reglas para jugar.

Esto es as�, porque a esa edad los ni�os comienzan a dejar a tras su

egocentrismo y adquiere nuevas capacidades para coordinar la inteligencia y la

afectividad.

                                                       
10 Cfr. Hortensia Cuellar. El ni�o como persona. Editora de Revistas, S.A. de C.V.,  M�xico, 1990,  p. 112.
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El ni�o desde los siete a�os comienza a liberarse de su egocentrismo social

y adquiere la capacidad de nuevas coordinaciones para la inteligencia y la

afectividad. Cuando el ni�o llega a los ocho a�os inicia la conducta de la reflexi�n

que es una conducta de reflexi�n pero interiorizada, consiste en pensar antes de

actuar.

Es a partir del final de la infancia (ocho a doce a�os), que la personalidad

se inicia con la organizaci�n aut�noma de las reglas, de los valores y la afirmaci�n

de la voluntad.

ÒLos aspectos de desarrollo que contiene esta dimensi�n son:
•  Pertenencia al grupo. Se construye a partir de la relaci�n del individuo
con los miembros de su grupo, por medio de la interacci�n; las
oportunidades de cooperar y la pr�ctica de normas de convivencia y la
aceptaci�n dentro del grupo le permiten sentirse parte de  �l.
•  Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad. Se refiere a
las pr�cticas que cada pueblo ha ido elaborando y que se expresan en
diversas formas; bailes, cantos, fiestas populares, tradiciones religiosas,
entre otras.
•  Valores nacionales. Se refiere al fortalecimiento y preservaci�n de los
valores �ticos, filos�ficos y educativos que identifican a los mexicanos.Ó11

1.1.3. DESARROLLO FISICO

El desarrollo f�sico es un proceso en el que intervienen factores tales como

la informaci�n gen�tica, la actividad motriz, el estado de salud, la nutrici�n, las

costumbres en la alimentaci�n y el bienestar emocional. En el desarrollo f�sico de

las ni�as y de los ni�os est�n involucrados el movimiento y la locomoci�n, la

estabilidad y el equilibrio, la manipulaci�n, la proyecci�n y la recepci�n como

capacidades motrices.

Cada aspecto de la actividad humana se desenvuelve de acuerdo con un

plan determinado. A medida que el ni�o crece f�sicamente, debe desarrollar

tambi�n una mayor habilidad para sentir, pensar y actuar.

Tan pronto como empieza a conocer el mundo a trav�s de sus sentidos y a

usar su poder de percepci�n se ve envuelto en situaciones de cambio. El ni�o

tiene la necesidad de comunicarse en forma diferente de c�mo lo ha hecho,

                                                       
11 SEP. Bloque de Juego y actividades en el desarrollo de los Proyectos en el Jard�n de Ni�os. M�xico, 1993 p. 16.
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empieza a utilizar el lenguaje. El lenguaje es un gran puente entre el ni�o y la

sociedad en que vive.

Las capacidades motoras van mejorando enormemente en cada periodo de

crecimiento, por ejemplo, aumenta la rapidez, la fuerza y la coordinaci�n. Correr y

lanzar le permiten ahora realizar actividades de juego prolongado y exacto.

Es as� como, en los primeros a�os de vida, se producen cambios notables

en relaci�n con las capacidades motrices, los peque�os pasan de una situaci�n de

total dependencia a una incipiente autonom�a, del movimiento incontrolado al

autocontrol del cuerpo, dirigen su actividad f�sica enfocando su atenci�n a

determinadas tareas. En estos cambios influyen los procesos de maduraci�n del

cerebro.

ÒLos aspectos de desarrollo que constituyen esta dimensi�n son los
siguientes:
•  Integraci�n del esquema corporal: Capacidad que tiene el individuo para
estructurar una imagen interior (afectiva e intelectual) de s� mismo.
•  Relaciones espaciales. Capacidad que desarrolla el ni�o para ubicarse en
el espacio, los objetos y personas con referencia a s� mismo y a los dem�s.
•  Relaciones temporales. Capacidad que desarrolla el ni�o para
ubicar hechos en una sucesi�n de tiempo. Paulatinamente diferenciar� la
duraci�n, orden y sucesi�n de acontecimientos que favorecer�n la noci�n
temporal.Ó12

1.1.4. DESARROLLO INTELECTUAL

El desarrollo intelectual de los ni�os se da de manera continua  y se

presenta como resultado de una serie de factores entre los cuales, destaca la

familia. El desarrollo cognitivo no es producto exclusivo de la maduraci�n del

organismo o de la influencia del ambiente, sino fundamentalmente de la

interacci�n que se presente entre ambos. Es decir, la construcci�n del

conocimiento en el ni�o se da a trav�s de las actividades que �ste realiza con los

objetos que constituyen su medio natural y social.

La capacidad cognoscitiva del ni�o, fue ampliamente estudiada por Jean

Piaget;13 �l concluye que en el desarrollo intelectual act�an cuatro elementos.

Primeramente la maduraci�n del sistema nervioso, a continuaci�n la experiencia

                                                       
12 SEP. Bloque de Juego y actividades en el desarrollo de los Proyectos en el Jard�n de Ni�os. M�xico, 1993, p. 18.
13 Jean Piaget (Suiza, 1896-1980) se doctor� en Ciencias Naturales y posteriormente estudi� Psicolog�a y Filosof�a.
Psic�logo muy discutido y cada vez m�s apreciado, es una autoridad mundial en el campo de la psicolog�a infantil.
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que el ni�o adquiere mediante la interacci�n con el mundo f�sico; a trav�s de la

actividad y la acci�n; en tercer lugar se encuentra la transmisi�n social,  ya que la

educaci�n influye directamente en la experiencia del individuo y finalmente se da

el proceso de equilibrio cuando el menor mediante el conocimiento obtenido logra

la autorregulaci�n.

En su teor�a sobre el desarrollo cognoscitivo, Piaget distingue etapas

perfectamente diferenciadas con caracter�sticas propias. Estas etapas de

desarrollo abarcan la totalidad de aspectos de la personalidad infantil y son:

1». ETAPA SENSORIOMOTORA  (0-18 a 24 meses)

2». ETAPA PREOPERACIONAL  (2-3 a 6-7 a�os)

3». ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS (6-7 a 12 a�os)

4». ETAPA DE OPERACIONES FORMALES (12 a�os en adelante)14

Sin embargo para fines de este estudio s�lo se tomar� en cuenta la tercera etapa,

que abarca a los ni�os y ni�as de 6 a 12 a�os, que son nuestro campo de estudio,

para explicar de qu� manera el cine hecho por ni�os y ni�as puede ayudar a su

desarrollo.

Para Henri Wallon (1980, Psicolog�a del ni�o), es en la etapa de

operaciones concretas donde el ni�o da un gran paso hacia la socializaci�n y

objetivaci�n del pensamiento; y donde comienza a liberarse de su egocentrismo

social e intelectual, lo cual repercute favorablemente tanto en el desarrollo afectivo

como en el cognoscitivo y permite el desarrollo de la socializaci�n. Su

pensamiento es l�gico en lo que se refiere a la organizaci�n de sistemas de

operaciones.

Es hacia los seis o siete a�os, que el ni�o empieza a separar su persona

del medio familiar; a veces parece revelarse contra �l (medio familiar), quiere

parecer mayor, emplea las palabras que acaba de aprender entre sus compa�eros

y que constituyen una jerga propia de su edad, parece embargado por un nuevo

deseo de emanciparse.

                                                       
14 Jean Piaget. Seis estudios de psicolog�a. Editorial Ariel, Barcelona, 1990, p. 14 y 15.
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A esta edad, la inteligencia del ni�o entra en un nuevo proceso, antes era

global o sincr�tica y ahora empieza a distinguir las cosas, las relaciones distintas

de lo que s�lo ve o percibe, es decir su conocimiento ya no s�lo es lo inmediato a

los sentidos; va m�s a fondo.

Pero a pesar de lo impresionante que resultan los avances que los ni�os  y

las ni�as presentan en esta tercera etapa, todav�a tienen algunas limitaciones en

su capacidad cognoscitiva. La primera y m�s evidente es la falta de experiencia.

En la segunda, los ni�os de primaria descubren los principios abstractos por la

observaci�n y el manejo de sus experiencias del mundo real. Durante la tercera

etapa los ni�os tienden a ser muy literales en su pensamiento, les cuesta trabajo

pensar en formas de conductas que nunca han visto o imaginar situaciones que no

existen en realidad. Cuando se presenta la cuarta etapa los ni�os y las ni�as se

confunden cuando hay m�s de dos variables involucradas en la soluci�n de un

problema. Esta limitaci�n muchas veces se convierte en barrera que les impide la

soluci�n de problemas.

Ni�os y ni�as hacen uso del lenguaje, el cual es la herramienta fundamental

para integrarse a la cultura propia y acceder al conocimiento de otras culturas;

permite interactuar en la sociedad y es en el m�s amplio sentido el factor m�s

importante para aprender.

Con el lenguaje, se participa en la construcci�n del conocimiento y en la

representaci�n del mundo que nos rodea, se organiza el pensamiento, se

desarrolla la creatividad y la imaginaci�n y se reflexiona sobre la creaci�n

discursiva e intelectual propia y de los otros.

Los avances en el dominio del lenguaje oral no dependen �nicamente de la

expresi�n, sino tambi�n de la escucha entendida como un proceso activo en la

construcci�n de significados, ya que al aprender a escuchar los menores afianzan

ideas y comprenden conceptos.

En el an�lisis de las cuatro dimensiones del desarrollo infantil (afectivo,

social, f�sico e intelectual) mencionadas anteriormente, intervienen de manera

adherente las necesidades b�sicas que se mencionar�n en el siguiente apartado.
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1.2 PRINCIPALES NECESIDADES  DEL NI�O Y LA NI�A: FêSICAS,
AFECTIVAS Y SOCIALES

La necesidad del ni�o aparece cada vez que se produce en �l una ruptura

de equilibrio entre su organismo y el medio ambiente. Es una fuerza que le permite

actuar o accionar ante el medio para buscar la satisfacci�n y lograr el equilibrio a

partir de los aprendizajes obtenidos, es un deseo por aprender.

Existen tres grandes grupos de necesidades: f�sicas, afectivas y sociales.

Estos tres grupos de necesidades son indispensables para que el ni�o pueda vivir,

unas en el plano exclusivamente biol�gico y otras en el plano social.

En muchos centros educativos, recreativos y de espect�culos, llama la

atenci�n la insuficiente motivaci�n que brindan los educadores a los menores, ya

que generalmente se centran al desarrollo intelectual olvidando las dem�s

necesidades del ni�o.

Cabe decir que Òla necesidad est� ligada al inter�s, ya que los intereses son

producidos por una necesidad. La mayor�a de los autores coinciden en definir al inter�s

como una actitud caracterizada por el enfoque de atenci�n sobre objetos, personas o

hechos. En el inter�s intervienen elementos de orden muy distinto tales como son: el

impulso, la emoci�n, la atenci�n, la curiosidad, la voluntad.Ó15

Un educador consciente debe estar al pendiente de los intereses que el

menor manifiesta para cubrir realmente las necesidades educativas del ni�o,

propiciando con ello el desarrollo integral del mismo. Los ni�os aprenden con m�s

facilidad  y de manera significativa aquello que les gusta, le atrae o le sirve en la

cotidianidad  al resolver los problemas que se les presentan por ello resulta

negativo que el adulto imponga o suponga los intereses del menor sin dedicar un

tiempo a la observaci�n reflexiva de los ni�os y ni�as con los que estar�

trabajando.

•  NECESIDADES FêSICAS

Tambi�n son conocidas como necesidades vitales. Son todas aquellas que se

presentan de manera innata en el ser humano y no pueden dejar de darse porque

                                                       
15 Opus citatus p.25.
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son indispensables para vivir. Entre ellas se encuentran la alimentaci�n, el

descanso y la higiene. Su procuraci�n favorece la conservaci�n de la salud y la

vida, la presencia de las necesidades f�sicas y la resoluci�n de las mismas

permiten al ser humano crecer, obtener energ�a y trabajar para continuar la

satisfacci�n de las necesidades que a lo largo de su vida se ir�n presentando.

•  NECESIDADES AFECTIVAS

La necesidad de afecto llega a ligarse primero a la madre, luego al padre y

finalmente a la familia; para que posteriormente se ampl�e hacia otras personas

que rodear�n su mundo.

 De acuerdo a Mar�a Teresa Alonso Palacios autora del libro La afectividad en

el ni�o, el ser humano necesita afecto, amor, atenci�n, protecci�n, aceptaci�n,

respeto, reconocimiento y valorizaci�n para lograr un desarrollo completo y

satisfactorio.

El medio familiar de acuerdo a Wallon, proporciona seguridad al ni�o con la

satisfacci�n de las principales necesidades. Tambi�n el respeto al ni�o es b�sico

para su desarrollo individual y para que aprenda a respetar a los dem�s. Un ni�o

que sabe que es respetado, expresar� sus sentimientos y opiniones de manera

libre.

•  NECESIDADES SOCIALES

Una de las necesidades b�sicas del ser humano es como ya lo mencionamos

la necesidad de pertenencia a un grupo cualquiera que este sea (la familia, los

amigos, la comunidad). Sin embargo es importante tener presente que los

diversos grupos sociales a lo largo de su historia han creado sus propias

necesidad entre las que se pueden mencionar la vivienda, vestido, servicios

p�blicos, salud, etc�tera.

De manera particular la interacci�n social de los ni�os comienza con la

b�squeda de la compa��a de la madre y el padre como satisfactores de protecci�n

y cuidado conforme el menor va creciendo prefiere la compa��a de sus pares

aprendiendo con ello a negociar y comunicarse, cuando la necesidad comunicativa
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no se ve satisfecha pueden aparecer en el individuo posteriormente da�os de

personalidad y frustraci�n.

As� entonces una sociedad que satisface las necesidades de los ni�os forma

individuos seguros, maduros y sanos. Algunos autores como Maslow y Wallon

opinan que el conocimiento y la comprensi�n de uno mismo son el camino m�s

importante para la autorrealizaci�n. (Ma. Teresa Alonso, 1991).

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que es a los adultos a quienes

nos queda la responsabilidad de favorecer el desarrollo infantil al satisfacer dichas

necesidades, utilizando entre otros medios la educaci�n formal e informal; y

reconociendo, en todo momento, la importancia de la educaci�n como medio

satisfactor de las necesidades de los menores como veremos en el siguiente

apartado.

1.2.1 LA EDUCACIîN COMO MEDIO SATISFACTOR DE LAS
NECESIDADES INFANTILES

Es importante tener presente en todo momento que la personalidad del ni�o es

sumamente compleja. Integra aspectos muy diferentes: f�sico, emocional,

intelectual, social, creativo y espiritual. Todos aquellos interesados en la infancia

debemos procurar atender cada uno de estos aspectos y saber que se relacionan

o se entrecruzan unos con otros y se desarrollan juntos.

Esta prioridad educativa ha sido detectada en muchos pa�ses alrededor del

mundo; probablemente debido a los momentos hist�ricos, sociales y culturales

que han envuelto al globo terr�queo en los �ltimos a�os. As� pues, desde la

d�cada de los noventa el mundo vive una serie de cambios sociales, econ�micos

y pol�ticos inmersos en el llamado proceso de globalizaci�n; mismos que tienen un

fuerte impacto en la educaci�n mundial.

En este marco, en 1990 se realiza la Conferencia Mundial sobre ÒEducaci�n

para todosÓ en Jomtien, Tailandia promoviendo como lema principal El derecho de

todos a la educaci�n.  Diez a�os despu�s, tras la evaluaci�n de lo realizado, se

firma en Dakar, Senegal, durante el mes de abril, la ÒDeclaraci�n mundial de



15

educaci�n para todosÓ, teniendo como consigna la frase Satisfacci�n de las

necesidades b�sicas de aprendizaje.

En el Foro Mundial se plante� como objetivo que la educaci�n considera

que:

Todos los ni�os, j�venes y adultos, en su condici�n de seres humanos tienen
derecho a beneficiarse de una educaci�n que satisfaga sus necesidades b�sicas
de aprendizaje en la acepci�n m�s noble y m�s plena del t�rmino, una educaci�n
que incluya aprender a asimilar conocimientos, a vivir con los dem�s y a ser. Una
educaci�n orientada a explotar los talentos y capacidades de cada persona y
desarrollar la personalidad del educando con objeto, de que mejore su vida y
transforme la sociedad 16

As� pues, el compromiso de brindar educaci�n con calidad resulta enorme

porque estamos reconociendo que debemos educar con respeto a la

individualidad y a la diversidad al mismo tiempo; con miras a una transformaci�n

social a partir de que este individuo sea capaz de cuestionarse y ser agente de

cambio de su propio existir y de su entorno, con las bases que obtenga de la

educaci�n brindada.

Jacques Delors comenta en su informe que ÒLa educaci�n encierra un

tesoroÓ, la necesidad de responder a las problem�ticas de la globalizaci�n mundial

a trav�s de la educaci�n, mencion�ndola como medio insustituible de esta

manera:

La educaci�n deber� procurar que los individuos se conviertan poco a poco en
ciudadanos del mundo sin perder sus ra�ces y participando activamente de la vida
de su naci�n y comunidad. Resulta tambi�n importante hacer al individuo
consciente de la responsabilidad de su propio destino, desarrollar en �l la
capacidad de dominar el progreso cient�fico y enfrentarse a las nuevas
tecnolog�as. Es importante fomentar una educaci�n cooperadora y solidaria.
Promoviendo los ideales y valores basados en el respeto al pluralismo pero con el
af�n de buscar la supervivencia de la humanidad.17

Por esto, al pensar en el trabajo educativo con infantes en este momento, resulta

necesario generar estrategias o planear actividades que respondan a los cuatro

pilares de la educaci�n con el fin de desarrollar al ni�o integralmente. Para ello, es

                                                       
16 UNESCO 2000, Educaci�n para todos: Cumplimiento de nuestros compromisos colectivos. Foro Mundial de
Educaci�n. Dakar, 2000.
17 (nota de comentario no textual) Comisi�n sobre la educaci�n para el siglo XXI de la UNESCO 1996. ÒLa educaci�n o la
utop�a necesariaÓ en La educaci�n encierra un tesoro, M�xico. Ediciones UNESCO pag. 12 y 13
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conveniente considerar lo que se puede y debe trabajar a partir de cada uno de

ellos:

- APRENDER A VIVIR JUNTOS. Porque en la actualidad, la comunicaci�n

en los diferentes planos nos lleva a la necesidad de trabajar en equipo; as�

lo hacemos en la familia, las escuelas, las empresas, instituciones, etc.

Para esta tarea se requiere de un acuerdo y apoyo mutuo. Es entonces

importante que el ni�o y la ni�a aprendan a relacionarse en forma sincera y

respetuosa; que lleguen a reconocer que las personas importan m�s que

las cosas y que todos necesitamos ser comprendidos, aceptados y

valorados; porque eso nos hace sentir bien y nos ayuda a crecer como

personas.

Resulta tambi�n conveniente que aprendan a escuchar y a expresar sus

emociones, sentimientos y pensamientos; a respetar lo que los otros dicen y

sienten. Para ello deben desarrollar su lenguaje; lo que les permitir�

dialogar, intentar pac�ficamente la resoluci�n de conflictos y participar en

proyectos comunes creando sus primeros lazos de amistad.

-  APRENDER A CONOCER Y HACER (aprender a aprender). El ni�o y la

ni�a deben desarrollar la inteligencia para aprender a conocer el mundo,

ser capaces de actuar en �l y comunicarse con los dem�s. Por lo tanto los

adultos instructores deben procurar favorecer en ellos y ellas la curiosidad y

el inter�s. Tambi�n ser� importante promover poco a poco su autonom�a e

independencia respetando sus caracter�sticas de desarrollo y recordando lo

bien que uno se siente cuando puede hacer cosas nuevas sin ayuda de los

dem�s.

- APRENDER A SER. El ni�o y la ni�a deben aprender a reconocer su propio

valor y el de los otros. As� como a reconocer los derechos y oportunidades

de participaci�n en el entorno social. Apreciar las diferencias que existen

entre las personas y aprender las bases del respeto a la diversidad vista

como enriquecimiento para �l mismo y para todos los dem�s; porque

debemos recordar que el progreso de las sociedades se basa en la

diversidad de sus miembros; ya que cada uno de nosotros podemos aportar
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puntos de vista diferentes, ideas, sentimientos y experiencias que

enriquecen nuestro d�a a d�a.

Cabe mencionar, con base en estas ideas, que muchas instituciones educativas y

culturales promueven el aprendizaje de los ni�os y ni�as a trav�s de metodolog�as

constructivistas.

El constructivismo considera que es el propio sujeto quien construye su

aprendizaje a partir de la acci�n que realiza sobre objetos y sujetos; tiene presente

que el individuo posee una serie de experiencias y conocimientos que ser�n,

definitivamente, la base de sus conocimientos posteriores y m�s desarrollados, y

que la adquisici�n de estos conocimientos irremediablemente va a traer consigo

transformaciones cualitativas en el sujeto.

Diversos autores han realizado estudios al respecto, algunos de los m�s

reconocidos son: Jean Piaget y Lev Semionovitch Vigostky cuyas teor�as se basan

en postulados parcialmente diferentes. As� pues, Vigostky, considera que Òel

individuo no aprende pasivamente un saber hist�rico cultural sino que lo construye

o elabora en la interacci�n social. Realiza un proceso de socializaci�n e

individualizaci�n que lo configura como un ser �nico e irrepetibleÓ;18 entonces, el

aprendizaje permite a los ni�os la adquisici�n de conocimientos, normas,

habilidades y actitudes culturales que le permiten actuar en contextos sociales

como la familia, la escuela, los amigos, etc�tera. Este aprendizaje se obtiene a

partir de un proceso que incluye dos fases, durante una de ellas el individuo

establece relaciones con los otros, estas se denominan inter-sicol�gicas en el otro

momento la actividad cognitiva se da manera interna en el sujeto en un proceso

llamado intra-sicol�gico19, para este autor entonces, todas las funciones

sicol�gicas aparecen primero en el plano social y despu�s en el plano psicol�gico

individual. En este proceso es importante la calidad de las relaciones que se

establecen con los otros, as� como la forma en que los ni�os y las ni�as se

perciben a si mismos.

                                                       
18 SEP. Orientaciones pedag�gicas para la educaci�n preescolar de la Ciudad de M�xico. SEP Preescolar, M�xico,
1998, p. 5
19 Cfr. Ibidem
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Si bien es cierto que Vigostky considera el aprendizaje como construcci�n

personal, �l apoyaba la necesidad de la intervenci�n pedag�gica para lograr la

asimilaci�n y utilizaci�n de las t�cnicas culturales socialmente establecidas. Por

ello destina especial importancia a la participaci�n del adulto como gu�a o

colaborador de este proceso, as� como a la posibilidad del aprendizaje en

colaboraci�n de otro compa�ero m�s capaz (aprendizaje entre iguales).

Intervenir pedag�gicamente implica organizar intencionalmente el

ambiente de aprendizaje para lograr los prop�sitos educativos; requiere, entonces,

indagar las caracter�sticas, necesidades e intereses de la poblaci�n infantil con la

cual se est� trabajando; tener presentes los objetivos que se pretenden alcanzar,

as� como saber emplear diversas estrategias did�cticas, materiales y recursos.

Al reconocer que el ni�o y la ni�a aprenden a trav�s de la interacci�n con

los otros, debemos suponer entonces que su aprendizaje -queramos o no- se da

en dos campos: el intencional o educativo dentro de la educaci�n formal y, el otro,

en el �mbito informal a trav�s de sus relaciones familiares y sociales fuera de las

instituciones educativas, y al entrar en contacto cotidiano con los medios masivos

de comunicaci�n.  De este �ltimo aspecto trataremos en el siguiente cap�tulo.
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CAPITULO II

LOS NI�OS Y SU RELACIîN CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIîN

2.1. PRINCIPALES USOS QUE LOS NI�OS Y NI�AS HACEN DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIîN

Nuestro mundo esta cambiado a pasos acrecentados. El avance tecnol�gico nos

ha ofrecido la oportunidad de contar con diversos aparatos y sistemas electr�nicos

que ha modificado la forma de vida de las personas en los �ltimos siglos. Nadie

puede negar el acercamiento cotidiano que todos y cada uno de nosotros tiene

con estos medios d�a a d�a, entre ellos destacan de manera importante los medios

de comunicaci�n masiva que atrapan a miles de espectadores transmiti�ndoles un

sin fin de mensajes.

En este sentido la poblaci�n infantil no queda al margen del progreso, se ve

influenciada directamente por la presencia de estos medios en su hacer cotidiano.

Por ello es este cap�tulo haremos menci�n a los principales usos que los

infantes hacen de ellos, comentaremos la influencia que reciben a trav�s de los

medios de comunicaci�n y destacaremos particularmente la atracci�n e influencia

del cine factor principal de este estudio.

 En un periodo relativamente corto la presencia masiva de nuevos medios

de comunicaci�n ha cambiado la relaci�n de las personas con la informaci�n y con

lo que sucede en lugares alejados del receptor, convirtiendo el universo en lo que

McLuhan llamaba la Òaldea globalÓ.

ÒLos medios de comunicaci�n cumplen en la sociedad moderna
importantes funciones:
A. Funci�n modernizadora y progresista: presentan d�a a d�a los �ltimos
adelantos cient�ficos y culturales, estimulan las expectativas, son voceros
del progreso.
B. Funci�n universalista: constituyen la base de un lenguaje, de un estilo y
de un comportamiento com�n a los habitantes de todo el mundo.
C. Funci�n democr�tica: crea la posibilidad de que el ciudadano participe
en la sociedad de manera equitativa al favorecer el desarrollo de una
interacci�n social basada en el alcance de un bien com�n por el cual todos
los individuos deber�n participar por inter�s personal al considerar que su
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aportaci�n y apoyo ser� fundamental para su desarrollo y el de los dem�s
que conforman el colectivo. vivir democr�ticamente permite crear las
condiciones para convivir, compartir, aprender a trabajar en equipo y
entender la necesidad de las reglas que regulan la convivencia arm�nica.Ó1

Es evidente que la oferta e influencia de los medios de comunicaci�n sobre la

sociedad y los individuos crece d�a a d�a.

En el mundo de hoy, la aproximaci�n a los objetos de conocimiento es
mediada por los medios de comunicaci�n, ni�os j�venes y adultos est�n
expuestos, constantemente al lenguaje de la televisi�n, del video, del cine y
de los peri�dicos.2

Sin embargo, a pesar de que en la actualidad vivimos en una sociedad donde

la principal forma de comunicaci�n es audiovisual, tambi�n lamentablemente nos

damos cuenta que no existe ninguna preparaci�n (educaci�n) para entender ese

diario caudal de im�genes que recibimos.

La escuela tradicional se preocupa por ense�ar la lecto escritura, para escribir,

hacer cuentas, leer; cuando la realidad que viven nuestros ni�os y ni�as de

escuela primaria, es que reciben la mayor cantidad de informaci�n, opiniones y

ense�anzas a trav�s de la televisi�n y el cine.

Los ni�os entre los 6 y los 12 a�os est�n en pleno crecimiento. A esta
edad, ya no son unos beb�s, pero todav�a est�n muy lejos las
satisfacciones y las demandas de la vida adulta. La etapa entre los 6 y los
12 a�os puede ser muy agitada, ya que su curiosidad los lleva de un
experimento al siguiente. Se suceden una serie de cambios durante esta
etapa ya que el ni�o poco a poco madura en las diversas dimensiones que
conforma su crecimiento. 3

Durante este periodo el ni�o comienza a superar temores y a concientizar sus

sentimientos y es as� que podemos observar  como su modo de vida var�a. Esta

inclinaci�n natural se ve estimulada por los libros, los programas de televisi�n, las

pel�culas, y en general todo lo que lo rodea.

Para un importante segmento de la poblaci�n infantil, sobre todo en las

ciudades, ver televisi�n, ir al cine, escuchar radio e ir a la escuela constituyen sus

principales actividades. Y es a trav�s de �stas que se van formando. Raz�n por la

                                                       
1 Rafael Echeverr�a, Fernando Castillo y Armand Mattelart.  Ideolog�a y medios de comunicaci�n.  Amorrortu Editores,
Buenos Aires, Argentina, 1974, p. 17.
2 Ana Graviz y Jorge Pozo. Ni�os y medios de comunicaci�n y su conocimiento. Editorial Herder, Barcelona, 1994, p. 14
3 Ediciones cient�ficas. El ni�o de 6 a 12 a�os.  La Prensa M�dica Mexicana, M�xico, 1983, p. 1.
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cual los medios de comunicaci�n y su p�blico (quienes reciben los mensajes) son

considerados como un fen�meno social.

Los ni�os cuyas edades van de los 6 a 12 a�os manifiestan ser entusiastas
asiduos consumidores de los mensajes enviados a trav�s de los medios de
comunicaci�n.4

Su mundo crece y gran parte de su interrelaci�n se lleva a cabo gracias a los

medios de comunicaci�n, los ni�os y las ni�as encuentran en estos una forma de

comunicarse con sus compa�eros de la escuela.

Es decir, los menores utilizan los medios de comunicaci�n como una v�a para

poder relacionarse con otros ni�os ya que debido a su falta de experiencia

necesitan alg�n tipo de material para la interacci�n social. Los ni�os juegan a ser

los personajes que ven en estos medios y con los cuales se identifican.

ÀQui�n no ha escuchado una pl�tica entre dos ni�os en la escuela hablando

sobre alg�n h�roe de televisi�n o del cine? Las pl�ticas en los recreos pueden

giran en torno al episodio del d�a anterior de su programa favorito, o la visita que

hicieron el fin de semana al cine.

Pero nunca debe olvidarse cuan vasta es esta cultura y cuan ignorante de su

estructura es la mente de un ni�o de esta edad, pues recordemos que como se

mencion� anteriormente a esta edad el peque�o a�n carece de experiencia por lo

que puede caer en una mala interpretaci�n de los mensajes que le ofrecen los

medios de comunicaci�n. Aceptando sin refutar, por ejemplo, situaciones como el

hecho de que a trav�s de Òla violenciaÓ se pueden resolver problemas de

interacci�n social, o que la belleza f�sica o la posesi�n de bienes materiales define

de manera determinante nuestra personalidad y nuestra posici�n afectiva y social

ante los dem�s. O tambi�n se presenta la circunstancia de que los mensajes

transmitidos suelen no valorizar adecuadamente la existencia de la diversidad

poniendo a los ni�os frente a estereotipos que no les permiten apreciar Òla

importancia de la diferenciaÓ para crecer y enriquecerse.

                                                       
4 Ibidem
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As� en las pantallas generalmente vemos que los malos siempre son poco

agraciados f�sicamente, que generalmente los h�roes o los vencedores son

siempre los blancos, que las bonitas son las mejores, etc.)

Las vivencias, comprensi�n e interpretaci�n que los adultos tienen de los

mensajes de los medios de comunicaci�n provienen de sus experiencias de vida,

intereses y posici�n econ�mica o social. Los ni�os al no tener las mismas

experiencias e intereses, interpretan la mayor�a de los mensajes de manera

diferente a los adultos.

Lazarsfled, Berelson y Gaudet,5 comprobaron en las investigaciones que

hicieron, que las relaciones sociales que un sujeto mantenga, ya sea con sus

padres, familiares o amigos, act�an modificando la forma en que ese individuo

reacciona ante un mensaje que le es transmitido por los medios de comunicaci�n.

Recordemos que el desarrollo social de los ni�os se compone primero del

conocimiento de s� mismo, despu�s del conocimiento de los otros y finalmente de

las interrelaciones que establezca con los dem�s, por lo que su relaci�n con los

medios de comunicaci�n es muy importante para su formaci�n en esta etapa..

Los padres-por ejemplo- est�n en funci�n de controlar el tiempo que sus hijos

dedican a los medios de comunicaci�n y lo que en �stos ven. Las escuelas

conjuntamente con los padres, podr�an fomentar en los ni�os un esp�ritu cr�tico

hacia los medios y sus contenidos. Y �stos, deber�an de pensar m�s en el ni�o

como un ser en desarrollo y no como un simple consumidor.

Los medios de comunicaci�n colectiva-como dijo Marshall McLuhan6 -son

extensiones de nuestros sentidos, para �l la palabra impresa es una prolongaci�n

de nuestro sistema nervioso central, que nos habla como una comunicaci�n de

persona a persona, el fon�grafo es una prolongaci�n y ampliaci�n de la voz y la

televisi�n y el cine integran varios de nuestros sentidos.

Los medios de comunicaci�n son como una ventana al mundo, podemos

pensar que entre m�s alternativas de informaci�n se ofrezcan, m�s amplia ser�

                                                       
5 Paul Felix Lazarsfeld, Bernard Berelson y H. Gaudet. The peopleÕs choice: How the voter makes up his mind in a
presidential campaing. Nueva York: Duell, Sloan y Pearce, 1944.
6 Marshall McLuhan. La comprensi�n de los medios como las extensiones del hombre. Editorial Diana, M�xico, 1971



23

dicha ventana, por lo que los medios de comunicaci�n no debe de ser vistos como

enemigos en el desarrollo de los ni�os.

Los medios, debido a la avidez de conocimiento que presentan los ni�os de 6 a

12 a�os, deber�an de ser considerados como ben�ficos, ya que entre m�s

alternativas tengan los peque�os de acuerdo a sus necesidades e intereses mayor

y m�s gratificante resultar� su desarrollo.

Los ni�os tienen una serie de necesidades e intereses que deben satisfacer,

tales como son: la curiosidad, el entretenimiento, el tener temas de conversaci�n

para relacionarse, el conocer otras formas de cultura y a otros ni�os, sus juegos y

la forma en como resuelven tal o cual problema. Esto lo logran a trav�s de

relaciones con su padres, sus amigos, sus maestros; en actividades como

aquellas desarrolladas en la escuela, los deportes que practican, las reuniones a

las que asisten y estando en contacto con los medios de comunicaci�n.

Los medios de comunicaci�n influyen la manera en c�mo se relacionan los
ni�os entre s� y con sus padres y en general con el mundo que los rodea.
Los medios y sus contenidos forman parte de su experiencia diaria y
precisamente las necesidades que estos ni�os tienen, determina en parte
la preferencia de ciertos programas sobre otros.7

En fin, el uso que se le d� a los medios de comunicaci�n, depender� del

inter�s personal que cada ni�o o ni�a tengan respecto al conocimiento que quiera

obtener del mundo que lo rodea; en otras palabras el infante buscar� o elegir� el

tema a tratar en base a sus gustos, aficiones o recientes descubrimientos con ello

espera satisfacer tras lo observado su necesidad de aprendizaje. Es aqu� donde,

con el apoyo de los adultos, los ni�os podr�an hacer un uso adecuado y

encauzado a sus necesidades de desarrollo de los medios de comunicaci�n.

Puesto que el ni�o de 6 a 12 a�os se encuentra en pleno proceso de

crecimiento y formaci�n de su futura personalidad adulta, los medios de

comunicaci�n son una fuente importante de modelos de comportamientos.

Ahora lo discutible ser�a si son nocivos o no, porque una realidad es que en la

actualidad son utilizados por estos ni�os y ni�as para su crecimiento, a�n cuando

ellos no utilizan los medios con el prop�sito espec�fico de aprender, las

                                                       
7 Ana Graviz y Jorge Pozo. Ni�os, medios de comunicaci�n y su conocimiento.  Editorial Herder, Barcelona, 1994, p. 30.
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ense�anzas de car�cter incidental que reciben de �stos retribuyen en mucho a la

mayor�a de los usuarios.

2.2. INFLUENCIAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIîN EN LOS NI�
OS Y LAS NI�AS

Reflexionar sobre el papel que juegan los medios de comunicaci�n en la

vida de los ni�os de 6 a 12 a�os, es entrar en una gran pol�mica que se ha

desatado ya desde hace varias d�cadas.

Opiniones divididas a favor y en contra se suceden, lo real es que no se

puede alejar a los ni�os de la recepci�n de los mensajes que emiten estos medios,

pues en la actualidad forman parte de nuestra vida.

Estudios realizados con ni�os de entre 6 a 12 a�os de edad revelan que
son entusiastas radioescuchas, televidentes y cin�filos. Forman parte de la
poblaci�n m�s activa o que est� m�s expuesta a los mensajes que emiten
los medios de comunicaci�n.8

Situaci�n que podr�a ser aprovechada, para utilizar los medios de

comunicaci�n de otra forma, por ejemplo, en las pel�culas se podr�an difundir

tradiciones, promover la creaci�n art�stica y reflejar con objetividad la realidad

contempor�nea tanto de nuestro pa�s, como del resto del mundo.

Si los medios de comunicaci�n pueden actuar sobre la conciencia social

creando patrones, normas de conducta, actitudes y sentimientos, es muy alta la

influencia que �stos tienen sobre la personalidad en proceso de formaci�n como

es la de los ni�os de 6 a 12 a�os.

Tambi�n dichos estudios han revelado que en estos infantes que ven
televisi�n y asisten al cine aumentan considerablemente su vocabulario
cuando empiezan su primaria, -y que ni�os a partir de los 10 a�os,
aprenden nociones c�vicas y pol�ticas a trav�s de programas noticiosos e
informativos.  Sin embargo, aquellos que ven poca televisi�n y no asisten
tan frecuentemente al cine, pronto alcanzan a sus compa�eros, en cuanto
al incremento del lenguaje, en los siguientes a�os escolares.9

No se puede asegurar que la televisi�n, la radio, el cine y las historietas

ilustradas sean nocivos para los ni�os. Ninguna investigaci�n ha demostrado que

estos pasatiempos los lleven a problemas de inadaptaci�n o de delincuencia.

                                                       
8 Ediciones cient�ficas. El ni�o de 6 a 12 a�os. La Prensa M�dica Mexicana, M�xico, 1983, p. 26.
9 Ibidem
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Respecto a los medios de comunicaci�n y ni�os, Schram, Lyle y Parker

expresan lo siguiente:

La televisi�n no es algo que haya de temerse, ni tampoco certificarse como
saludable, sino que m�s bien exige compresi�n e implica responsabilidades
especiales por parte de los padres, de las emisoras, de los maestros y las
dem�s personas que influyan en la vida de un ni�o.10

Los efectos nocivos que los medios de comunicaci�n pueden ejercer sobre los

ni�os no son atribuibles a los propios medios, sino que proceden de la forma en

que �stos sean utilizados.

Puede decirse que los mensajes de los medios de comunicaci�n s� tienen

efectos en el teleauditorio, sin embargo, para ser m�s precisos habr�a que concluir

diciendo que cierto tipo de contenidos, tienen cierto tipo de efectos sobre ciertos

ni�os. Ya que como sabemos los ni�os viven en diferentes entornos sociales y

f�sicos y han adquirido por ello distintas experiencias, por lo que no se puede

generalizar la influencia de los medios sobre ellos.

La mejor protecci�n contra tales ideas falsas son las normas que el ni�o
aprende directamente de sus padres. La forma como un ni�o reacciona a
estos programas depende de sus caracter�sticas particulares, de su
experiencia e informaci�n previa y de las creencias y valores que ya son
parte de su ser.11

Por lo que los medios de comunicaci�n no deben de ser juzgados a la ligera

como negativos en el desarrollo del ni�o, m�s bien se debe de fijar la atenci�n no

s�lo en los medios sino tambi�n en el infante.

La edad del ni�o-por ejemplo- nos se�ala la clase de experiencias que ha

tenido, la fase que atraviesa en su proceso de desarrollo y el tipo de necesidades

que sentir� en ese momento.

Alrededor de los seis a�os tiende a contraer la fiebre por la televisi�n y
pueden permanecer quietos sin hacer otra cosa que mantener la vista fija
en la pantalla.12

Es por esta raz�n que a esa edad el ni�o es vulnerable o susceptible a los

mensajes transmitidos a trav�s de los medios de comunicaci�n y como se

                                                       
10 Wilburg, Schramm, J. Lyle y B. Parker. Televisi�n para los ni�os. Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1965, p.67.
11 Patricia Marks, Greenfield. El ni�o y los medios de comunicaci�n. Editorial Morata, Madrid, 1985 p. 24.
12 Christopher Dare. Su hijo de 6 a�os. Piados Educador, M�xico, 1988, p. 109.
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encuentra en un proceso de formaci�n y crecimiento tanto f�sico, afectivo, social e

intelectual que durar� aproximadamente hasta los 12 a�os de edad, pasar�

bastante tiempo recibiendo tales mensajes.

Por lo que resulta importante que se le apoye en todo momento en la

decisi�n de lo que elegir� para su diversi�n o aprendizaje.

Hay algunos adultos a los que les resulta dif�cil tolerar la inactividad que
supone mirar televisi�n, tanto que algunos padres llegan a preocuparse por
la influencia que �sta puede tener sobre el ni�o. Por lo contrario, existen los
padres que piensan que la televisi�n y el cine les permiten ampliar su gama
de conocimientos, intereses y entretenimientos, creen que esto tambi�n es
v�lido para los ni�os.13

Diversos autores coinciden que la m�s importante recomendaci�n que se

les puede dar a los padres de familia o a toda aquella persona que est� en

contacto directo con ni�os, es que reciban los mensajes de los medios junto con

ellos.

Cuando los padres ven televisi�n con sus ni�os es cuando m�s
directamente ejercen su funci�n de mediadores en la relaci�n ni�o-
televisi�n y dicha influencia la ejercen al menos de dos maneras:
interpretando y poniendo en relieve los puntos clave que expone el
contenido de la televisi�n; y dando a los ni�os informaci�n complementaria
sobre temas que en la televisi�n son tratados de forma muy parcial.14

De esta manera la sociedad estar�a participando en la formaci�n de los

menores de manera activa sin olvidar la presencia de los medios de comunicaci�n,

que en la actualidad ya forman parte de la misma; centrarse �nicamente en la

educaci�n tradicional es un error, pues a los padres, profesores, pedagogos,

psic�logos y todos aquellos que est�n relacionados con el crecimiento del ni�o les

debe preocupar la participaci�n de los medios de comunicaci�n en este

crecimiento.  De otra manera se estar�a dejando de lado una parte muy importante

en el apoyo del desarrollo de los ni�os y ni�as.

Hasta este momento nos hemos referido a la influencia que los medios

masivos de comunicaci�n en general, tienen sobre el desarrollo infantil, pero por

inter�s personal consideramos al cine, por sus caracter�sticas tecnol�gicas y de

producci�n, como una excelente alternativa de objeto de estudios para analizar las

                                                       
13 Ibidem
14 Carlos Fern�ndez Collado y Pilar Baptista. La televisi�n y el ni�o. Editorial Colof�n S.A. de C.V., M�xico, 1999, P. 89.
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posibilidades de un medio de comunicaci�n como recurso did�ctico, raz�n por la

cual en los siguientes apartados dedicaremos atenci�n especial al desarrollar

diversas ideas al respecto.

2.3. PRINCIPALES ATRACCIONES E INFLUENCIAS DEL CINE PARA
LOS NI�OS Y LAS NI�AS

El cine es, desde el inicio, una mezcla fascinante de espect�culo, industria,

negocio, t�cnica, arte e incluso magia. Es imagen en movimiento. Crea en el

espectador una ilusi�n de la realidad, por lo que resulta verdaderamente atrayente

para los ni�os y las ni�as.

Cuando apareci� la televisi�n, se pens� que el cine quedar�a totalmente

desbancado. Sin embargo, el cine contin�a siendo un importante medio de

comunicaci�n donde el color, el sonido y el tama�o de la pantalla se al�an para

cautivar al espectador con un contacto rico, largo y continuo.

Sin embargo, a pesar de ello, no se nota la presencia continua de los ni�os

y ni�as en el cine. Tal parece que una de las principales razones por la que

algunos ni�os no van al cine, es porque esto requiere de su desplazamiento a un

lugar f�sico donde no siempre los pueden llevar; y por otro lado en el cine se

exhiben la mayor�a de las veces pel�culas poco aptas para ellos. Y podemos

mencionar tambi�n el factor econ�mico que limita el entretenimiento de

numerosas familias en nuestro pa�s.

Entre los seis y doce a�os es la edad en la que el ni�o y la ni�a manifiestan
con respecto al mundo una curiosidad animada por un esp�ritu de mayor
objetividad.  Es la etapa en la que se inician la formaci�n de sus valores,
comienza su independencia. A partir de este instante el cine ejerce sobre
ellos un poder m�s amplio, encuentran personajes con quienes se
identifican, estas experiencias pueden dejar muchas veces una huella de
por vida.15

En esta etapa comienza a tener fuerza el poder de la objetividad, sin

embargo, a�n no entienden todos los cambios que se presentan en una pel�cula,

pues a�n no separan totalmente unas cualidades de otras, por lo cual las

                                                       
15 Ediciones Cient�ficas. El ni�o de 6 a 12 a�os. La Prensa M�dica Mexicana, M�xico 1993, p. 35.
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im�genes para adulto pueden llegar a deformar muchos aspectos de su

personalidad.

No podemos olvidar que la interpretaci�n que los adultos tienen de los

mensajes que les env�an las pel�culas proviene de sus experiencias de vida,

intereses y posici�n econ�mica o social. Lo cual nos hace pensar que los ni�os y

ni�as al no tener las mismas experiencias e intereses interpretan la mayor�a de los

mensajes de manera muy diferente.

Por ejemplo, el inter�s por las pel�culas, a la edad de siete a�os, es

variable. Las preferidas son las pel�culas musicales, de bailes, de canciones y de

animales. Las historias de amor les desagradan de sobremanera.

A esta edad probablemente el menor a�n se muestra excesivamente

inquieto y comienza a llorar durante una funci�n. Algunos ni�os gustan de las

pel�culas con violencia.

De acuerdo a Gesell (1998), las historias de espanto en el cine, causan

gran miedo en los ni�os, especialmente cuando no hay adultos cerca. Por ello el

autor considera que es posible que sufran pesadillas y temores continuos.

Tambi�n piensa que algunos asisten al cine semanalmente, pero en general el

cine para los peque�os no es fuente abundante de placer antes de los ocho a�os

de edad.

Sin embargo el estudio y aceptaci�n de la diversidad actualmente nos ha

hecho comprender las diferencias existentes en la personalidad infantil, por otra

parte es verdad que la fuerte influencia de los medios de comunicaci�n ha

cambiado la visi�n de los menores, acerc�ndolos m�s a la utilizaci�n de este

medio sin mucho discernimiento sobre lo que observan. As� que dependiendo de

las experiencias de cada infante contamos en tiempos recientes con un mayor

n�mero de asistentes menores de ocho a�os a las salas de cine.

Mientras que un a�o despu�s, al cumplir los ocho a�os se inicia el gusto por

escuchar historias de ni�os de otros pa�ses (si son similares a �l) que juegan, si

van a la escuela, etc�tera, tambi�n se profundiza su inter�s por la vida y por la

muerte y, por otro lado se identifican con facilidad con los personajes de las

pel�culas cinematogr�ficas.
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Comienzan a adquirir independencia en lo que se refiere al cine. Tienen

mayor conciencia de lo que les gusta o no. Algunos tipos de pel�culas, antes

rechazadas, se convierten ahora en sus favoritas. Les agradan las pel�culas de

animales y las policiales, pero a�n les desagradan las rom�nticas.

El ni�o de nueve a�os ya no es simplemente un ni�o; tampoco es un
adolescente. Nueve es una edad intermedia. Adquiere mayor dominio de s�
mismo.  Es un gran conversador.16

Es el comienzo del culto a los h�roes; esta es una edad en la cual el ni�o se

impresiona ante todo lo que se le cuenta. Hay marcadas diferencias individuales

entre los ni�os de nueve a�os en cuanto a sus intereses cinematogr�ficos.

Algunos quieren ver su tipo de pel�cula de vez en cuando, y si hay una que

les agrade especialmente, querr�n verla repetidas veces. Otros van al cine una

vez a la semana, conversan sobre los actores y quiz�s les escriban cartas.

La edad de los diez a�os ocupa un lugar interesante y significativo en el

conjunto del desarrollo humano. Los menores tienden a aceptar la vida y el mundo

tal como son.

Los ni�os pueden abandonar su rev�lver de juguete y las historietas

infantiles; las ni�as, sus mu�ecas. Le gusta participar en actividades que incluyen

a toda la familia.

La vida relativamente activa de un ni�o de diez a�os, pasa a veces por

momentos de reposo. Actualmente goza la bendici�n de un vasto repertorio de

entretenimientos y medios de informaci�n que le ense�an e incitan a la reflexi�n:

televisi�n, radio y cine. A esta edad prefiere los programas truculentos, de

misterio, cowboys, las comedias e historias familiares.

Gesell (1998), declara que los once a�os se�alan indudablemente el

comienzo de la adolescencia, pues traen consigo una cantidad de s�ntomas del

proceso del crecimiento. Para el autor en el menor en esta etapa es inquieto e

investigador. No le molesta el reposo, pero le gusta andar siempre de un lado a

otro. Cada vez formula m�s preguntas sobre la vida de los adultos, pues d�a a d�a

se les va pareciendo m�s.

                                                       
16 Arnold Gesell. El ni�o de 9 y 10 a�os. Editorial Paid�s Educador, M�xico, 1998 p. 7.
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Su manera de pensar es relativamente concreta y espec�fica. Amigo de la

acci�n, prefiere el cine a la radio. A los once, el ni�o asiste con m�s frecuencia al

cine que a los diez a�os. Un buen n�mero asiste una vez cada quince d�as, otros

una vez por semana y la mayor�a con menor frecuencia, pero no sin cierta

regularidad. Muchos acompa�ados de sus padres, pero un n�mero cada vez

mayor comienza a ir con los amigos.

El principal deseo a esta edad, es que den una buena pel�cula, lo cual

significa (para las ni�as) una cinta donde no haya peleas o asesinatos. En algunos

casos puede gustarles tanto una pel�cula que la vuelven a ver dos o tres veces.

A los doce a�os, el ni�o se vuelve menos insistente, m�s razonable, m�s
compa�ero de los suyos. Adquiere una nueva visi�n de s� mismo y de sus
compa�eros. Les gusta discutir problemas pol�ticos y c�vicos. El ni�o de
doce a�os no es un adulto en miniatura. Tampoco es una copia. Pero
encierra en s� modos de pensar, sentir y de actuar que anticipan la
mentalidad madura.17

El cine, como el resto de las actividades de los ni�os y ni�as a esta edad,

es considerado con la mayor seriedad. De hecho, el ni�o se muestra tan inquisitivo

con respecto a una pel�cula que piensa ir a ver, como con respecto a una nueva

maestra.

Antes de decidirse a verla, quiere saber todo lo relativo a la pel�cula, de qu�

trata, qui�n trabaja en ella, etc�tera. Adem�s quiere saber si est� bien realizada y

si los int�rpretes son buenos. Si la pel�cula no resiste su juicio, si no ha o�do

Òhablar bien de ellaÓ, entonces no se molesta en ir. La mayor�a de los ni�os s�lo va

de vez en cuando, cuando la pel�cula ha pasado todas las pruebas, mereciendo el

calificativo de buena; pero los hay que siguen yendo una y hasta dos veces por

semana. Van habitualmente con un amigo del mismo sexo, y con menor

frecuencia con la madre. Si tiene una actriz o actor de su preferencia, esto puede

moverlos para escoger determinadas pel�culas.

Estudios realizados, por sic�logos y especialistas en el crecimiento de los
ni�os de entre 6 y 12 a�os, se�alan que a �stos les agrada el cine, ya que
est�n en busca de experiencias que pueden encontrar reflejadas en la
pantalla, las cuales les ayudar�n en experiencias propias que pueden
presentarse a futuro en su vida.18

                                                       
17 Arnold Gesell. El ni�o de 11 y 12 a�os. Editorial Paid�s Educador, M�xico, 1998, p. 69.
18 Ediciones Cient�ficas. El ni�o de 6 a 12 a�os. La Prensa M�dica Mexicana, M�xico, 1983, p. 24.
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Como ya se mencion�, las inclinaciones de los ni�os y ni�as por tal o cual

pel�cula tiene que ver con varios factores, entre ellos la edad, el sexo, la condici�n

social y econ�mica, el mundo que rodea al ni�o tanto en lo ps�quico como en lo

f�sico, en fin, se re�nen una serie de agentes para que el menor demuestre cierta

preferencia.

Los ni�os deciden su elecci�n por lo que ellos necesitan en el momento que

se les pida o se vean en la necesidad de tener la elecci�n. Les agrada el mundo

vivo, las costumbres de los ni�os y adultos que habitan pa�ses desconocidos para

los espectadores. La vida de los animales, los juegos, los experimentos, observar

la naturaleza.

Para ellos resulta importante obtener un conocimiento, una experiencia de

lo que observan en la pantalla; as� que esto influir� de manera definitiva en la

elecci�n de lo que ver�n.

Pero recordemos que esta elecci�n la har�n la mayor�a de las veces de

manera inconsciente ya que de este mismo modo utilizan los medios de

comunicaci�n, jam�s o muy pocas veces al menos que se les induzcan consideran

a �stos como una fuente de educaci�n.

Cada edad de acuerdo a sus caracter�sticas, necesidades e intereses busca

en este medio lo que le pueda servir para su formaci�n, as� observamos que el

cine es un medio que puede influir de cierta forma en su crecimiento.

En torno a la preocupaci�n sobre la influencia negativa que el cine puede
generar en los ni�os de 6 a 12 a�os, algunas autoridades han determinado
ciertos censores, que desde luego no han sido los m�s ben�ficos, como la
prohibici�n de escenas de besos en la boca, cuando en realidad los ni�os
no conceden ninguna importancia a semejante gesto, los ni�os podr�n
llegar a tener este gesto pero solo por imitaci�n, no se encuentra dentro de
sus intereses.19

Algunas otras medidas de protecci�n que han sido impuestas en otros

tiempos, son: problemas sexuales, los matrimonios desavenidos, la infidelidad, el

divorcio, las adicciones, pel�culas de miedo, monstruos.

                                                       
19 Opus citatus, p. 90
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El efecto de la pel�cula como imagen viva, y la influencia del contenido de

cada pel�cula var�an, depende de la capacidad, desarrollo, formaci�n social20 y

cultural de cada ni�o.

Es indudable que no podemos darle al cine un poder m�s all� del que

posee, lo que llega a aportar a los ni�os a trav�s de los mensajes que emite

positivos o negativos van siempre de la mano de la educaci�n, formaci�n y apoyo

que el peque�o reciba de los adultos que est�n con �l.

De esta manera, los mensajes que reciba de las pel�culas que puedan ver,

van a ser interpretados dependiendo de cada ni�o o ni�a, de lo que posea como

bagaje cultural. En conclusi�n no se puede otorgar al cine un poder

omnipotente, pues la formaci�n y asimilaci�n de lo que los ni�os observan

depende de su formaci�n.

En fin, a lo largo de los a�os se han suscitado una serie de prohibiciones

pero nuevamente el gran peso de la censura debe recaer en los padres,

educadores, pedagogos, psic�logos y todo aquel que intervenga en el desarrollo

emocional y cultural de los ni�os. Ya que son ellos los que finalmente conocen

mejor las necesidades e intereses de los peque�os.

Por supuesto los realizadores de cine para ni�os, no quedan descartados

de esta censura, pues deben preocuparse del ni�o, como ya se mencion�

anteriormente, como un ser en desarrollo.

En resumen, es importante considerar que el ni�o carece de las

caracter�sticas psicol�gicas necesarias para protegerse de los mensajes que

recibe del cine, e inclusive cabe mencionar que a�n los adultos en algunas

ocasiones tambi�n se presentan vulnerables ante la recepci�n de mensajes de los

medios de comunicaci�n. Los padres, educadores y realizadores, ser�an un apoyo

para el menor en la elecci�n de lo que resulta m�s conveniente que �l vea para

favorecer su crecimiento y desarrollo integral. Esto debido a que el menor no se

cuestiona mucho sobre el asunto, pues acude al cine la mayor�a de las veces s�lo

                                                       
20 Se entender� por campo normativo social en el ni�o a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de
construcci�n de  la identidad personal y de las competencias emocionales y sociales. Los procesos de construcci�n de la
identidad, desarrollo afectivo y de socializaci�n en los peque�os se inician en la familia.
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por encontrar en �l diversi�n, placer y esparcimiento, sin discernir entre lo que le

conviene y lo que realmente no le sirve.

Una vez descritas algunas de las influencias que el cine tiene sobre los

ni�os y las ni�as nos parece conveniente hablar sobre las caracter�sticas que

consideramos debiera poseer un cine hecho por ni�os y ni�as con la finalidad de

proponer el uso del mismo como recurso did�ctico. Aspecto �ste a retomar en el

siguiente cap�tulo.
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CAPITULO III
EL CINE HECHO POR NI�OS Y NI�AS COMO RECURSO

DIDçCTICO

3.1 OBJETIVO PEDAGîGICO Y RECURSO DIDçCTICO

El cine infantil ha sido a lo largo de la historia un aspecto algo olvidado o

descuidado; a pesar de la enorme dimensi�n social que tiene al llegar a una gran

poblaci�n de nuestro pa�s.  No se puede dudar su alcance como medio masivo de

comunicaci�n, pero poco se sabe respecto a la transformaci�n que debiera sufrir

para convertirse en un recurso did�ctico, que posibilitar� la adquisici�n de

aprendizajes significativos al sector infantil.

El proceso educativo es en s� mismo complejo y combinar �ste con el

amplio campo cinematogr�fico requerir� conocer algunos aspectos educativos que

podr�an favorecen en la interacci�n en trabajo pedag�gico del cine como recurso

did�ctico. Este apartado comprender� entonces la definici�n de los conceptos de

objeto pedag�gico y recurso did�ctico, las caracter�sticas que debiera tener el cine

hecho por ni�os y ni�as como recurso did�ctico y los aspectos que se deben tener

en cuenta al intentar la creaci�n de un espacio adecuado para realizar cine hecho

por ni�os y ni�as.

Previamente a definir el cine hecho por ni�os y ni�as como material

did�ctico resulta conveniente establecer primero qu� es un recurso did�ctico y

c�mo a trav�s de un objetivo pedag�gico �ste cobra sentido en el proceso de

ense�anza- aprendizaje.

As� entonces, la utilizaci�n del objetivo pedag�gico, es esencial para la

eficacia de la acci�n educativa. Ya que orienta y enfoca las diversas actividades

docentes; organiza la acci�n de estudiantes y profesores; permite seleccionar

adecuadamente los temas, los medios, los m�todos y las actividades, con una

m�nima p�rdida de tiempo y de recursos.

Las caracter�sticas que debe presentar el objetivo pedag�gico para que se

obtenga un buen resultado con los peque�os, son las siguientes:
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a) Debe estar centrado en el ni�o. Lo cual implica que los objetivos deben ser

aceptados por el ni�o y no se les pueden imponer.

b) Debe ser socialmente v�lido. Entendiendo por ello que las metas educativas

deben dirigirse a la vida integral y concreta de los individuos. Debe

establecerse entonces, cu�les son las necesidades y objetivos buscados por

un grupo social. y analizarse el medio socioecon�mico, pol�tico y cultural en el

cual viven los ni�os.

c) Debe ser integrado. A trav�s de la b�squeda de la congruencia entre los

objetivos de la vida y de la sociedad humana.

Las t�cnicas y los materiales, tambi�n conocidos como recursos did�cticos,

hacen posible que las actividades necesarias para cumplir un proceso de

aprendizaje, se realicen de modo f�cil y eficiente.

Gracias a estas t�cnicas se puede llegar a cumplir los objetivos pedag�gicos.

Las caracter�sticas m�s representativas que presenta el recurso did�ctico son

las siguientes:

a) Proporcionar informaci�n por aprender. Todo recurso did�ctico se

dise�a porque comunica un contenido que los participantes deben conocer.

La informaci�n por aprender que proporcionan los materiales, puede ser

recibida directamente (un libro o un filme), o bien, en forma indirecta, en

donde se propician las condiciones necesarias para que los participantes

obtengan la informaci�n precisa.

b) Emplearse durante el momento mismo de la ense�anza. Son

empleados frente a los participantes quienes los manejan.

El recurso did�ctico cumple diversas funciones que dependen de la situaci�n

en que se le emplee. Hay diversidad de objetivos y de situaciones que afectan la

funci�n de �stos materiales. En algunas ocasiones se requiere de im�genes fijas,

en otras, con movimiento.

De acuerdo a la diversidad de funciones que presentan los recursos did�cticos

podemos encontrar una clasificaci�n que se basa en el orden hist�rico en que han

surgido. Su aparici�n depende directamente de los avances que se han dado a
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nivel mundial en el campo de la ciencia y de la tecnolog�a.  Podemos entonces

mencionar tres grupos:

- Primera Generaci�n. Son los m�s antiguos y han sido los m�s usados,

son muy accesibles econ�micamente. Como por ejemplo: el pizarr�n,

l�minas, mapas, rotafolio.

- Segunda Generaci�n. Son impresos, difunden  la cultura a un n�mero

mayor de personas, son f�ciles de usar y no son caros (relativamente).

Como libros, folletos, revistas y peri�dicos.

- Tercera Generaci�n. Materiales modernos que masifican la ense�anza,

su uso no es muy com�n, requiere el manejo de aparatos o equipos

especiales, como diapositivas, radio, televisi�n, pel�culas.

Todos los materiales did�cticos cl�sicos han experimentado cambios sustanciales

en los �ltimos a�os, tanto en su composici�n como en su utilizaci�n como recurso

pedag�gico, al incrementar la variedad de tipos, colores, formas y diversos

materiales, todo gracias a la incorporaci�n de nuevas tecnolog�as.

La lenta incorporaci�n de los medios audiovisuales a la ense�anza del ni�o

y la ni�a se debe a tres factores principales: primeramente la parte econ�mica, ya

que supone una inversi�n a corto plazo y en muchos planteles escolares se

carece de fondos para ello; en segundo lugar la pedag�gica, debido a la escasez

de materiales adecuados para la educaci�n infantil y finalmente el hecho del uso

limitado de los medios en las aulas por desconocimiento del manejo de los

aparatos que existen por parte de los docentes, y, porqu� no decirlo, por la apat�a

existente en algunos casos para acercar a los menores al uso de la tecnolog�a.

Sin embargo, esta lenta incorporaci�n en los �ltimos a�os ha cambiado, en

la d�cada de los setenta fueron presentados los medios audiovisuales como la

respuesta a diversos problemas educativos. Las posibilidades de utilizaci�n del

retroproyector como recurso did�ctico (para aprender contenidos) est�n

comenzando a darse.

La televisi�n, el video, la computadora en su expresi�n multimedia y el cine

deben considerarse en el �mbito educativo. El uso que se haga de esta tecnolog�a
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en el proceso educativo debe inscribirse en la racionalidad pedag�gica. Una

adecuada utilizaci�n educativa pedag�gicamente regulada impide la aparici�n de

efectos negativos. Esto implicar�a por parte del docente una planeaci�n

intencionada, sistem�tica y precisa basada en el alcance de los procesos

educativos. Lo cual evitar�a el uso irracional de estos medios para cubrir tiempo

muertos en las aulas educativas.

La utilizaci�n de estos medios audiovisuales, posee un gran potencial

educativo:

- Como instrumento de observaci�n. De la realidad, de procesos que

resultan dif�cilmente accesibles a la mayor�a de los ni�os (como son

monta�as, nevadas, regiones alejadas a su lugar de residencia,

etc�tera).

-  Como instrumento de auto-observaci�n. Grupal o individual de

conductas, actividades, expresiones, problemas, etc�tera.

- Como instrumento de expresi�n individual. O grupal en

dramatizaci�n y expresi�n corporal.

El objetivo pedag�gico y el recurso did�ctico van siempre de la mano ya que a

manera de resumen el objetivo pedag�gico es aquello que se busca alcanzar, los

logros y metas que los ni�os y ni�as pueden ir sosteniendo para su desarrollo en

todos los planos (afectivo, social, intelectual y f�sico); mientras que el recurso

did�ctico son los medios, el material con el cual tanto los infantes como aquellos

que est�n a cargo de la ense�anza se van a valer para lograr alcanzar el objetivo

o los objetivos pedag�gicos deseados.

3.2 CARACTERêSTICAS Y APORTACIONES DEL CINE HECHO POR
NI�OS Y NI�AS COMO RECURSO DIDçCTICO.

Como se vio en el cap�tulo anterior, actualmente los ni�os y ni�as tienen una

relaci�n muy especial con el cine, pues no s�lo es un medio de diversi�n sino que

tambi�n es un medio de comunicaci�n mediante el cual obtienen conocimiento, se

relacionan con otros ni�os e interact�an con el mundo en el que viven.
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Pero lamentablemente a pesar de que hoy en d�a los menores obtienen y

reciben tanto de este medio, los adultos no nos hemos preocupado por preparar el

terreno y ofrecerles las herramientas adecuadas para que puedan utilizar y

explotar este recurso de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.

Porque una realidad es que utilizan este medio para su desarrollo y

obtienen de �l ense�anzas, pero esto sucede de manera inconsciente y azarosa,

por lo que surge la pregunta: ÀHasta cu�ndo los adultos, que son los que realizan

las producciones cinematogr�ficas, se van a preocupar por los intereses y

requerimientos de esta poblaci�n, y tomar�n en cuenta sus particularidades como

un p�blico que, como se ha visto en los �ltimos a�os, ha crecido enormemente.

La propuesta, entonces ser�a concebir al cine hecho por ni�os y ni�as como

recurso did�ctico, esto entendido desde todos los �mbitos que involucran una

producci�n cinematogr�fica, lo cual implica que los adultos otorguen un objetivo o

sentido pedag�gico real al cine previamente a ofrec�rselo a los menores como

una herramienta de aprendizaje.

El objetivo pedag�gico de acuerdo a la reforma educativa que est� viviendo

nuestro pa�s en este momento deber� centrarse o definirse en el desarrollo de las

competencias de aprendizaje que permitan al menor actuar eficazmente en

situaciones diversas; a trav�s del dominio de conocimientos, habilidades,

capacidades y actitudes necesarias para el desempe�o personal y social. As�

entonces este objetivo pedag�gico responde a las caracter�sticas mencionadas en

el apartado anterior, al estar centrado en el ni�o, ser socialmente v�lido e

integrado.

Si se utilizara al cine como recurso did�ctico, en el cual los ni�os y ni�as

fueran los propios realizadores de materiales que llenen sus necesidades en la

etapa de desarrollo en la que se encuentran, se podr�an obtener m�s beneficios

de manera consciente. Pues conjuntamente los menores trabajar�an con sus pares

en la producci�n de trabajos cinematogr�ficos contando con la gu�a y

asesoramiento de un adulto. Sin duda alguna, al interactuar con otros semejantes

enriquecen de manera natural sus conocimientos y experiencias, pudiendo
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expresar sus sentimientos, gustos y necesidades en forma m�s libre, al compartir

con iguales sus vivencias a un mismo nivel. Con esto se responder�a a una

caracter�stica representativa del recurso did�ctico, el cine hecho por ni�os y ni�as

se estar�a empleando durante el momento mismo de la ense�anza.

Por otra parte, es importante considerar que la segunda caracter�stica

representativa del recurso did�ctico es el hecho de que proporciona informaci�n

para aprender, as� el cine responde a ello pues Òno tiene limitaciones en cuanto a

temas. Es perfectamente capaz de narrar una historia e ilustrar una idea, al ofrecer

un lenguaje intuitivo y vigoroso a las pasiones y a los anhelos del hombre y es tan

vasto en expresiones cinematogr�ficas, que es capaz de reflejar el mundo mental

y sentimental.Ó1

En este sentido el cine es uno de los medios con m�s potencialidades para

el conocimiento y aprendizaje sobre otras culturas, pueblos, pa�ses, ya que en �l

confluyen todas las expresiones art�sticas como la literatura, la pintura, la

arquitectura, la m�sica, entre otras, para dar a conocer m�s r�pida y f�cilmente

que los libros y los relatos, el acontecer de la humanidad y los productos de su

cultura.

Y qu� mejor manera para introducir a los infantes en el conocimiento de

temas biol�gicos, hist�ricos y sociales, entre otros muchos t�picos, que a trav�s

de las im�genes en movimiento realizadas por ellos mismos, pues recordemos

que, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, los ni�os y ni�as en la

actualidad son m�s visuales y por lo mismo les resulta m�s f�cil expresarse y

comprender a trav�s de im�genes.

Por ello, de acuerdo con lo anterior es importante para los menores realizar

pel�culas donde se vean reflejados. Lo que los llevar�a sin duda a comprender un

poco mejor su realidad al explicarla mediante trabajos cinematogr�ficos realizados

por ellos mismos. El cine hecho por ni�os y ni�as tendr�a entonces un potencial

educativo como instrumento de expresi�n individual, al brindarles al ni�o y la ni�a

la posibilidad de manifestar sus ideas, sentimientos y experiencias durante la

                                                       
1 Federico Heuer. La industria cinematogr�fica mexicana. Impreso en Policrom�a, M�xico, 1964,  p.261.
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realizaci�n y producci�n del material. Al mismo tiempo presentar�a un potencial

como instrumento de auto-observaci�n al proporcionarle al menor la posibilidad de

enfrentarse a la realidad que  vive y que expresa, pero con una mirada diferente a

trav�s de las im�genes que se proyectan en la pantalla.

Estos materiales deber�an entonces presentar im�genes cercanas a su

realidad, de acuerdo  a su edad,  contendr�an entonces imaginaci�n, movimiento y

acci�n.

En una entrevista period�stica, la psic�loga infantil Roc�o Zapata, menciona

que hoy los ni�os ya no avanzan etapa por etapa: de beb� a ni�o, de ni�o a

adolescente y de �ste a adulto. De trancazo pasa de beb� a la maldad del mundo

adulto. Ya no caminan por la inocencia. Hoy viven el rencor y el poder para

manejar a los dem�s.2

Esto, a decir de la psic�loga, es lo que sucede con las pel�culas y la

televisi�n con los ni�os, pues en M�xico, como en varias partes del mundo, no se

realiza un an�lisis estricto del contenido de las historias antes de que su

exhibici�n, ya que en un mundo globalizado lo que importa es vender y no el

desarrollo de la persona.

Resulta importante ahondar en este punto, pues los infantes presentan

ciertas caracter�sticas y necesidades para su �ptimo crecimiento que son

totalmente ignoradas por nuestra sociedad.

As� entonces, el adulto gu�a o director de un trabajo cinematogr�fico,

realizado por ni�os y ni�as deber�a tener presente la importancia de considerar

estas necesidades y caracter�sticas infantiles, mientras motiva a los menores a

realizar su propia producci�n cinematogr�fica. De esta forma, sin duda estar�a

favoreciendo la adquisici�n y el desarrollo de diferentes competencias de

aprendizaje de manera consciente y atractiva, con lo que evidentemente los

menores podr�an continuar con su desarrollo por etapas establecidas en condici�n

normal; viviendo la infancia con las caracter�sticas propias de �sta y formando en

                                                       
2 Ver�nica Vega, Unom�suno 14 agosto 2000 Sec. Cultura p. 32.
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la misma las bases adecuadas para un mejor desempe�o como adulto en su vida

futura.

Para aclarar mejor esta idea se puede decir por ejemplo, que debido a las

caracter�sticas de su pensamiento, los ni�os y las ni�as s�lo perciben lo que ya

han vivido o las experiencias que est�n m�s cercanas a su realidad. Raz�n por lo

cual las pel�culas realizadas por ellos y ellas podr�n presentar en alg�n momento

tem�ticas que inviten a superar algunas dificultades o conflictos. As� en tono

divertido y ameno alentar�n a �stos a enfrentarse con cuestiones de tipo social,

(un lugar dentro del grupo, la negociaci�n de alg�n conflicto, la participaci�n o

colaboraci�n en alguna tarea colectiva, la resoluci�n de alg�n problema, la toma

de decisiones en com�n, etc.) familiar o cultural. Entonces esta propuesta

cinematogr�fica al ser observada por sus autores o por otro p�blico infantil, podr�a

servir al crecimiento cognitivo, afectivo y social de los menores, consider�ndose

como una propuesta pedag�gica que partiendo del mundo infantil brinda apoyo al

ni�o y la ni�a en la superaci�n de peque�os problemas surgidos en su vida

cotidiana, favorecer�a tambi�n el desarrollo de su propia conciencia, ayud�ndolos

a identificarse como seres humanos con problemas y perspectivas propias, con

deberes y obligaciones de individuos que viven en una sociedad.

La creaci�n de este tipo de cine debe exhortar entonces a los menores para

que razonen, mediten y desarrollen sus propias conclusiones y de esta manera,

enriquezcan as� su propia personalidad.

Sin embargo, diversos psic�logos comentan que algunos de los

inconvenientes que se presentan en las historias que se proyectan en la pantalla,

tienen que ver con el hecho de que �stas se desarrollan en escenarios reales, con

lo cual aumentan la ilusi�n de la verdad, de acuerdo con las experiencias de la

vida infantil, las ni�as y  los ni�os al menos hasta casi los 7 a�os, no siempre

pueden distinguir la ficci�n de la realidad convencional, por lo que importa poner

atenci�n a las historias que se van a desarrollar en un cine hecho por ni�os y

ni�as. Cuestionar a los peque�os en todo momento sobre lo que ellos y ellas

est�n percibiendo y de qu� manera lo est�n entendiendo para apoyarlos en la
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comprensi�n de la imagen que est� siendo creada, en el momento que as� lo

requieran, para manejar la experiencia que surja de �sta.

Ya que una deformaci�n de la realidad mal enfocada no servir�a para el

desarrollo de los peque�os, pues ellos y ellas no tienen la capacidad de separar

entre lo que es real y no, lo que les puede funcionar o en su defecto da�arlos. En

otras palabras diferenciar lo que pueden aprovechar para su beneficio.

El cine realizado por ni�os y ni�as deber�a contemplar el hecho que cada

edad exige y requiere de un tratamiento adecuado. El desarrollo de ellos, como se

mencion� en el primer cap�tulo, involucra diversas necesidades. La inteligencia

que corresponde a cada per�odo evolutivo necesita materiales espec�ficos.

Adem�s resultar�a m�s enriquecedor que fueran los propios ni�os y ni�as los que

realizaran los cortometrajes y se les permitiera expresarse libremente: eligiendo el

tema a tratar, el gui�n, el story board, los personajes y escenarios a desarrollar, la

trama y el t�tulo que dar�n a su historia y participando en la producci�n y

postproducci�n del material cinematogr�fico; en este proceso el adulto implicado

tendr�a el papel de gu�a-coordinador y facilitador.

Las pel�culas hechas por ni�os y ni�as, deber�n presentar detalles

fant�sticos, respetando el animismo y artificialismo infantil; considerando tambi�n

la caracter�stica de pensamiento denominada irreversibilidad, este tipo de

pel�culas no deber� presentar rupturas, sino un hilo narrativo seguido, es decir, la

trama deber� adaptarse a la forma peculiar que los menores tienen de ver las

cosas.

El cine hecho por ni�os y ni�as ha de orientarse principalmente, en los

intereses y  necesidades de estos peque�os espectadores. Debe ofrecer una

gama de contenidos y formas en grado muy diverso y partir del mundo infantil,

ofreciendo posibilidades de identificaci�n. Al mismo tiempo, debe mostrar de forma

adecuada las condiciones sociales a las que el menor se enfrentar� al entrar en

contacto con el entorno que le rodea.

Es decir, que la finalidad de este tipo de pel�culas deber�a de ser la de

orientar y ayudar a los infantes en su existencia cotidiana, cumpliendo con la
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funci�n de divertir, pero, al mismo tiempo la de aprender. Que a trav�s del cine

hecho por  ellos, estos puedan reconocer su propio mundo y conocer otros; ver

c�mo es la vida de los ni�os y de las ni�as de otros pa�ses, sus costumbres, los

lugares en los que se desarrollan, sus aventuras y la forma en que se

desenvuelven. Es decir, darle al cine un potencial educativo como instrumento de

observaci�n.

Al mismo tiempo, la realizaci�n de este tipo de cine debe permitir a los

menores jugar con la imaginaci�n,Á y apoyarlos en su crecimiento emocional,

enfrentando los diversos problemas que se presentan de acuerdo con su edad en

dos momentos: primero al realizar el trabajo cinematogr�fico (expresi�n individual)

y, segundo, al observar su propia producci�n o al ver proyectadas en la pantalla

situaciones similares a las que ellos est�n viviendo (auto-observaci�n) y que

fueron realizadas por sus similares en alg�n otro contexto.

Recapitulando, para consolidar el cine hecho por ni�os y ni�as como un

recurso did�ctico debe  contar con las siguientes caracter�sticas:

•  Poseer una intenci�n o sentido pedag�gico claramente definido.

•  Promover el desarrollo de competencias pedag�gicas, (conocimientos,

habilidades o destrezas, capacidades y actitudes) que permitan al infante la

comprensi�n de su mundo.

•  Considerar las caracter�sticas del pensamiento infantil (animismo,

artificialismo, irreversibilidad).

•  Promover el trabajo conjunto entre pares con asesoramiento de un adulto.

•  Fusionar todas las formas de expresi�n art�sticas con la finalidad de brindar

un conocimiento integral.

•  Partir de im�genes visuales realizadas por los ni�os a trav�s de la

percepci�n que poseen de la realidad de su contexto.

•  Respetar la expresi�n propia de caracter�sticas, necesidades e intereses de

los ni�os.

•  Fomentar la resoluci�n de conflictos que le permitan al infante ir

conformando su propia personalidad.
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La creaci�n de estos materiales cinematogr�ficos promover�a el inter�s del p�blico

infantil por el cine, al conocer un poco su proceso de realizaci�n. De esta manera

se empezar�a a crear una nueva generaci�n de cin�filos m�s exigentes, que no se

conformar�an con cualquier cinta que se les presentar�.

Otro de los beneficios que los menores obtendr�an en la realizaci�n de sus

materiales cinematogr�ficos es que propiciar�a en ellos las condiciones necesarias

para que puedan expresarse en una sociedad influenciada y controlada por

diversos medios de comunicaci�n masiva.

El hecho es que el manejo de los mismos a largo plazo, estimular�a en los

menores el aprendizaje lector de la informaci�n que los medios les presentan. De

esta manera no resultar�an enga�ados con facilidad al comenzar a ser capaces de

discernir los datos transmitidos por los diferentes medios comunicativos;

desarrollando al mismo tiempo una actitud cr�tica frente a los contenidos

observados. Siendo posible la adquisici�n de valores sociales que favorezcan el

desarrollo de un mejor ser humano (rasgos de convivencia, respeto, libertad,

amor, solidaridad, confianza, etc�tera).

3.3 LA CREACIîN DE UN ESPACIO PARA REALIZAR CINE HECHO
POR NI�OS Y NI�AS

En M�xico a mediados del siglo XX, la familia, la iglesia y la escuela constitu�an

las grandes influencias en el desarrollo del ni�o. Ahora, adem�s de estos

principios tradicionales, los ni�os y ni�as cuentan con los medios masivos de

difusi�n.

Muchos de los aparatos de comunicaci�n al servicio de la distribuci�n comercial

han empezado a crear una revoluci�n para responder a las necesidades

espec�ficamente educativas. Las pel�culas did�cticas y la televisi�n educativa,

paulatinamente son cada vez m�s comunes en la vida de los menores. Como

ejemplo podemos mencionar la inclusi�n de las enciclomedias, colocadas en

algunas de las escuelas primarias de la SEP, dentro del Distrito Federal, as� como

la serie que recientemente sac� en video Quality Films ÒIdeas Educativas
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Colecci�nÓ, donde se incluyen alrededor de 35 t�tulos educativos con temas como

animaci�n para ni�os, ambiente y conservaci�n, ecolog�a, guerra, conflicto y paz,

discriminaci�n, educaci�n interactiva, sexualidad, abuso y violencia, entre otros.

Tambi�n cabe mencionar el esfuerzo que como televisi�n educativa est�

llevando a cabo Once TV con su barra de programaci�n infantil llamada ÒOnce

Ni�osÓ. Por otro lado  la Coordinaci�n General de Educaci�n Intercultural y

Biling�e de la Secretar�a de Educaci�n P�blica, realiz� una serie de videos titulada

ÒVentana a mi comunidadÓ, la cual es utilizada como material de apoyo para la

educaci�n intercultural en la educaci�n b�sica, esta serie consta de una serie de

videos protagonizados por ni�os, los que, a trav�s de una estrategia de educaci�n

horizontal, son quienes cuentan a los dem�s ni�os c�mo es su vida cotidiana,

c�mo son sus fiestas, su entorno, sus costumbres y tradiciones, c�mo van a la

escuela y cu�les son sus leyendas.

Cada video aborda la vida de una comunidad ind�gena o un grupo con

identidad cultural particular. La serie esta acompa�ada de un cuadernillo

cultural y de fichas de recreaci�n y trabajo por cada video para su uso en clase.

La estrategia pedag�gica propuesta consiste en que el maestro vea las

c�psulas con sus alumnos y profundice en el conocimiento y reconocimiento de

las particularidades y las generalidades entre las culturas.

En una primera etapa, se plane� que la serie llegara a todas las escuelas

primarias y secundarias del pa�s: ind�genas, mestizas y multiculturales. Como

segunda etapa se espera que la colecci�n tenga una difusi�n abierta en

televisoras educativas y culturales, as� como en diversos portales educativos en

la red. La serie se encuentra disponible actualmente en formato DVD y ha sido

procesada para su publicaci�n en Internet en formato Real Video, con una

compresi�n que permite que sea consultada con equipos convencionales en

conexiones de acceso telef�nico de velocidad media.

Estos son algunos de los ejemplos que muestran como paulatinamente

los medios de comunicaci�n se han puesto al servicio de lo educativo pasando

a ser un recurso did�ctico.



46

En general los medios de comunicaci�n presentan tres funciones

b�sicas: proporcionar informaci�n, socializar y movilizar. Pero adem�s de estas

tres funciones, nosotros consideramos que cumplen tambi�n una funci�n

educativa al brindar ense�anza sobre casi cualquier tema, a cualquier edad y

en casi cualquier lugar de acuerdo con lo que hemos analizado en los cap�tulos

anteriores.

Sin embargo, valorizar al cine hecho por ni�os y ni�as como un recurso

eminentemente pedag�gico, implica reconocer su importancia en el

perfeccionamiento de las competencias cognitivas que favorecen el desarrollo

integral de los menores por tanto no es conveniente limitar su alcance a los pocos

espacios  existentes actualmente en centros culturales y asociaciones civiles como

Òtalleres de realizaci�n cinematogr�ficaÓ.

Resultar�a fundamental que, as� como el gobierno se ha preocupado por la

creaci�n de instituciones educativas establecidas para impartir a la poblaci�n de

nuestro pa�s educaci�n b�sica (preescolar, primaria, secundaria) � informaci�n

cultural (bibliotecas, hemerotecas y ludotecas)  existiera un inter�s por crear

m�ltiples centros especializados en los cuales mayor cantidad de menores

tuvieran oportunidad de desarrollar distintas competencias pedag�gicas en forma

creativa  al producir ellos mismos sus pel�culas. O por fomentar programas

educativos que incluyeran como asignatura en los distintos niveles educativos Òla

lectura de im�genesÓ,

Otra propuesta en este sentido ser�a que la Secretar�a de Educaci�n

P�blica � el �rea dedicada a la cultura en el departamento gubernamental

apoyar�n con financiamiento econ�mico las proposiciones de la iniciativa privada

que surjan en este sentido.

Actualmente la implementaci�n de estas acciones en nuestro pa�s es sin

lugar a dudas una compleja labor, si consideramos la realidad existente en el

�mbito cultural y las limitaciones actuales de nuestro sistema educativo. Ni las

instituciones gubernamentales ni las instituciones privadas, no muestran el inter�s

suficiente por ofrecer un espacio a la cultura en general. Mayor desinter�s existe
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hacia las actividades enfocadas al sector infantil. Esta situaci�n no es propicia

para la creaci�n de espacios espec�ficos para promover la realizaci�n de un cine

hecho por ni�os y ni�as.

Sin embargo teniendo presente las muchas ventajas que la utilizaci�n de

este tipo de cine como recurso did�ctico traer�a en el desarrollo integral de los

menores, ser�a conveniente mencionar a continuaci�n una serie de aspectos que

requerir�an ser tomados en cuenta para el desarrollo de un proyecto que

contemple el uso de este medio de comunicaci�n.

Recordando en todo momento que los menores presentan ciertas

caracter�sticas y necesidades propias de su edad, mencionadas en el primer

cap�tulo, y, considerando las premisas expresadas por psic�logos y pedagogos

enlistamos las caracter�sticas que debiera presentar un proyecto de esta

naturaleza.

Primeramente, se considerar�a la existencia de un ambiente f�sico que

favorezca la movilidad de los ni�os y ni�as, de manera que puedan trabajar en

equipo. De acuerdo con Weinstein (1981) y Gifford (1997), quienes trabajaron el

estudio de la vinculaci�n ambiente-conducta escolar, se debe tener presente

que el ambiente f�sico facilita o impide el aprendizaje y que no hay escenario

�nico para el aprendizaje; sin embargo, los mejores escenarios son aquellos

que se relacionan con los materiales que van a utilizarse, as� como con los

objetivos y las caracter�sticas de los ni�os.

Proponemos por ello la consideraci�n de un aula que permitiera llevar a

cabo las diversas etapas de producci�n involucradas en  la realizaci�n de una

pel�cula. Como son: la elecci�n del tema, la elaboraci�n del gui�n, la realizaci�n

del story board, la creaci�n de los personajes (en caso de que la pel�cula fuera de

animaci�n), la creaci�n del vestuario (si la pel�cula fuera de ficci�n), la realizaci�n

de las escenograf�as, la preparaci�n del set de grabaci�n, la elaboraci�n de los

cr�ditos, la instalaci�n de la sala de producci�n y post-producci�n.

Este recinto deber�a de contar con un segundo espacio que ser�a destinado

a sala de exhibici�n, donde no s�lo asistir�an los ni�os que realizaron el material
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cinematogr�fico, sino que se pudiera contemplar la asistencia de m�s ni�os y

ni�as aunque no hayan trabajado dentro de la realizaci�n del taller. Dicha sala

deber�a de contar con un video proyector y una pantalla que den la sensaci�n de

estar en un verdadero cine, contando con la oscuridad necesaria y caracter�stica

que es parte de la magia de este medio.

Adem�s debiera caracterizarse tambi�n por brindar al ni�o la posibilidad de

movilidad, pues si bien es cierto que existen normas convencionales para

comportarnos adecuadamente en una sala de cine, el ni�o las adquirir� e

interiorizar� en la medida que �l mismo descubra la utilidad de las mismas,

experimentando en cada momento y en su interacci�n con los otros. Las butacas o

sillas deben de ser confortables y adecuadas al tama�o de los menores, pues en

ocasiones al no presentar estas caracter�sticas, se distrae la atenci�n del infante

hacia la pantalla.

En cuanto al personal adulto que integre la plantilla de trabajo en este

espacio cultural, considero que deber�a de conformarse por diversos especialistas,

como psic�logos, profesores, pedagogos, comunic�logos y directores de cine,

porque Òlo que hace falta a los programas infantiles, es que en los equipos

creativos se incluya m�s gente que de verdad entienda las teor�as de desarrollo de

un ni�o, para que realmente hallen lo que funciona y lo que no y lo que retiene su

atenci�n.Ó3

As� entonces cada profesional de acuerdo con su rama de estudio podr�a

apoyar y dirigir a los peque�os en la creaci�n de su pel�cula. De esta manera el

psic�logo se enfocar�a a las cuestiones concernientes al desarrollo infantil, por su

parte el pedagogo a definir la intenci�n pedag�gica de la actividad e implementar

estrategias metodol�gicas para llevarlas a cabo, el comunic�logo brindar�a al ni�o

el conocimiento necesario sobre los diferentes medios masivos de comunicaci�n,

asimismo le otorgar�a algunas bases para entender el leguaje de estos medios,

finalmente el director de cine se dar�a a la tarea de transmitir sus conocimientos en

los diversos procesos que implican realizar una pel�cula. Dependiendo de la

                                                       
3 Revista Tedi. Barney un programa sin violencia.  M�xico, A�o 7 No. 81 p. 36.
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t�cnica que se est� trabajando (animaci�n, ficci�n o documental), el director guiar�

los pasos de los peque�os para que realicen su propia pel�cula.

Ser� importante considerar la necesidad de acercar primeramente al ni�o o

a la ni�a a la magia que implica la proyecci�n de una pel�cula destinada para �l o

ella. Pues debemos recordar que los menores requieren de est�mulos y modelos

para desarrollar paulatinamente su creatividad. Evidentemente no es conveniente

presentar a los infantes cualquier tipo de pel�cula.

Al elegir el filme que se presentar� en la primera sesi�n de trabajo, es

conveniente tener en cuenta lo dicho por la sic�loga Roc�o Zapata respecto a Òque

los programas y pel�culas para ni�os los deben hacer gente preparada, personas

que hayan tenido trato con los ni�os.Ó4

Tambi�n ser� importante considerar la edad del p�blico infantil. Se definen

dos niveles de edad en el auditorio infantil, un primer nivel de 2 a 7 a�os, en el que

son muy eficaces las estructuras narrativas y los dise�os de los personajes

simples para incidir en la incipiente imaginaci�n de los ni�os, los objetos plantas y

animales cobrar�n vida, mientras que en el segundo nivel de 8 a 14 a�os las

historias y los dise�os se pueden hacer m�s complejos, la acci�n y la aventura

son altamente valoradas junto a los di�logos de los personajes.

Contar con todos los elementos anteriormente mencionados y con el adecuado

empleo de este tipo de espacio cultural permitir� al ni�o y a la ni�a:

a) Captar m�s ricamente el contenido de los valores culturales, y del respeto

por la diversidad, al ponerse en contacto con la producci�n cinematogr�fica

realizada por ni�os y para ni�os.

b) Comprender el funcionamiento y la importancia de los instrumentos y las

t�cnicas modernas a trav�s de una explicaci�n de la cinematograf�a

impartida de acuerdo con su nivel de desarrollo.

c) Desarrollar otras habilidades y destrezas al participar como realizador en

actividades de tipo art�stico que aprovechan su imaginaci�n creadora

                                                       
4. Ver�nica Vega. Los ni�os deber�an ver tambi�n otro cine fuera de la producci�n estadounidense.  En Unomasuno 15
de agosto 2000, secci�n cultura p. 35
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modelando, dibujando, pintando, actuando, creando sus propias historias y

realizando sus escenograf�as.

d) Aprender a cuestionar las expresiones culturales y sociales vistas en la

simulaci�n de la pantalla, estimulando emocionalmente el inter�s y el af�n

de investigaci�n natural que el ni�o posee.

e) Educarse cultural y cient�ficamente a trav�s de las im�genes y educar la

sensibilidad por medio de la captaci�n de la calidad de las pel�culas

compar�ndolas unas con otras en su contenido y realizaci�n.

f) Mejorar sus relaciones sociales con otros ni�os o adultos.

Para concluir este apartado es importante reconocer que, a pesar de la dif�cil

situaci�n del cine  y de otras �reas culturales en M�xico, el cine hecho por ni�os y

ni�as se abre una peque�a pero significativa puerta que ha permitido realizar

algunos trabajos cinematogr�ficos de este tipo. Pueden mencionarse los

siguientes casos: el proyecto llevado a cabo dentro del programa Alas y Ra�ces a

los Ni�os de CONACULTA, bajo la direcci�n de Dominique Jonard; los talleres de

iniciaci�n cinematogr�fica en Michoac�n, los talleres de La Matatena, Asociaci�n

de Cine para Ni�as y Ni�os, La Pirinola y Comunicaci�n Comunitaria,

organizaciones de asociaci�n civil que trabajan en el Distrito Federal, los talleres

de la asociaci�n Yoochel Kaai al sur del pa�s, el Miniclub de cine del Centro

Universitario de Arte, Arquitectura y Dise�o en Guadalajara y los talleres Jugando

a hacer  cine y Un verano cinematogr�ficamente divertido, llevados a cabo en

Tijuana.

Algunos de los talleres antes mencionados se realizaron en una sola ocasi�n,

mientras que otras organizaciones han realizado talleres de realizaci�n

cinematogr�fica para ni�os y ni�as durante varios a�os. Raz�n por la cual en el

siguiente cap�tulo desarrollar� el an�lisis de estos talleres, sus estrategias de

trabajo, sus objetivos, y finalmente describir� los productos logrados al momento.
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CAPITULO IV
LA EXPERIENCIA DEL CINE HECHO POR NI�OS Y NI�AS

COMO RECURSO DIDçCTICO

4.1 TALLERES DE REALIZACIîN CINEMATOGRçFICA: UN ESPACIO
DE EXPRESIîN PARA NI�OS Y NI�AS

Antes de entrar de lleno al tema central de esta investigaci�n, Òla experiencia del

cine hecho por ni�os y ni�as como recurso did�cticoÓ, es interesante mencionar de

manera general qu� se entiende por cine educativo o cu�l es la relaci�n que

desde su creaci�n y aparici�n hace poco m�s de cien a�os ha mantenido el

s�ptimo arte con la educaci�n y el sector infantil.

ÀQu� beneficios pedag�gicos le han otorgado los adultos?, Àhan

encontrado alg�n factor educativo que resulte positivo para el desarrollo infantil

dentro del cine? De ser as� Àcu�l ha sido este?  Y Àde qu� forma se ha utilizado el

cine en beneficio de los ni�os?

Recordemos que la tecnolog�a tiene una influencia directa en la

comunicaci�n. A trav�s de los a�os se ha intentado introducirla en nuestro pa�s al

mundo educativo, algunos precursores de este movimiento han vislumbrado la

posibilidad de convertir la tecnolog�a de su tiempo en un recurso did�ctico. Como

ejemplo podemos citar lo realizado por Jos� Vasconcelos quien desempe�� varios

puestos en el ramo de la educaci�n primero como secretario de Instrucci�n

P�blica y Bellas Artes y m�s tarde durante el gobierno de Madero como director

de la Escuela Nacional Preparatoria para culminar en 1920 con su asignaci�n de

Rector de la Universidad Nacional. En dichas instituciones se preocupo

incasablemente por promover una mejora educativa basada en la alfabetizaci�n y

la cultura; as� inici� la construcci�n de escuelas, se preocup� por el desarrollo de

una pol�tica de acercamiento con los pueblos hispanoamericanos. Cre� las

comisiones culturales y env�o a los maestros rurales por todo el pa�s. En el

aspecto de infraestructura mejor� la Biblioteca Nacional y mand� a construir el

actual edificio de la Secretar�a de Educaci�n P�blica.

En medio de todo ello introdujo en las aulas, en los espacios educativos y

en los hogares mexicanos, la tecnolog�a que se encontraba en auge en esos
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momentos. Haciendo llegar textos literarios a un mayor n�mero de j�venes

alumnos e intentando la introducci�n de la radio educativa mediante la cual se

pretend�a transmitir educaci�n y cultura a un mayor n�mero de mexicanos. Esta

visi�n cristaliz� en noviembre de 1924, cuando se fund� la primera emisora

educativa y cultural de la Secretar�a de Educaci�n P�blica, la CYE, se�al que con

el paso del tiempo, adquiri� otros nombres, otras siglas y otras frecuencias. Cabe

mencionar que desde hace m�s de tres d�cadas, la radiodifusora de la SEP es la

XEEP Radio Educaci�n, heredera directa de esas emisoras del Estado dedicadas

al fomento de la cultura y a las tareas de la educaci�n.

Como todo proyecto que comienza las pol�ticas educativas de Vasconcelos

enfrentaron en aquel momento algunas limitantes de tipo pol�tico, econ�mico,

ideol�gico y cultural, sin embargo, abrieron poco a poco camino a una nueva

forma de educaci�n tecnol�gica, cuyo inter�s principal hab�a sido acercar a un

mayor n�mero de personas a una educaci�n formal m�s sistematizada.

El proceso educativo se ha ido desarrollando al paso de los avances

tecnol�gicos y aquellos incipientes esfuerzos ahora parecen rebasados, ya que en

estos momentos el ser humano -ni�os, j�venes y adultos- se ven expuestos a una

comunicaci�n masiva, instant�nea que se ha vuelto verdaderamente popular. Lo

que hace m�s f�cil acceder a los medios tecnol�gicos en comparaci�n con aquella

�poca.

Sin embargo, la utilizaci�n de estos medios como recurso did�ctico sigue

d�ndose de forma inconstante. La realidad de las aulas demuestra en muchos de

los casos que el uso adecuado de los mismos deber� transitar por un largo camino

de aprendizaje por parte de los docentes quienes tendr�n que apropiarse primero

de su funcionamiento y del reconocimiento de todos los beneficios educativos que

puedan obtener tanto ellos como sus alumnos en la exposici�n y manejo de este

tipo de materiales. Por que si bien es cierto que actualmente videocasetes,

pel�culas did�cticas, televisi�n educativa, son recursos un poco m�s comunes en

la vida de algunos estudiantes, como ejemplo de ello podemos mencionar el

proyecto de la enciclomedia y  los videolibros, introducidos durante el sexenio

pasado por la Secretar�a de Educaci�n P�blica.  Tambi�n es cierto que su alcance
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directo no ha impactado a toda la poblaci�n, por ende no se han obtenido los

resultados esperados debido a que a�n falta capacitaci�n para todos los docentes,

e infraestructura para todas las escuelas.

Por otro lado, tambi�n es importante acotar que a pesar de estos intentos

did�cticos en el campo educativo, el aspecto de apreciaci�n y expresi�n art�stica

se ha visto bastante descuidado en el sistema educativo nacional. La m�sica, el

dibujo, la pintura, el ballet, la actuaci�n etc., han sido tradicionalmente

consideradas asignaturas sin importancia a lo largo de la historia.

As� durante muchos a�os los docentes no se preocuparon lo suficiente por

potenciar en las ni�as y ni�os la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la

espontaneidad, la imaginaci�n, el gusto est�tico y la creatividad mediante

experiencias que propiciar�n la expresi�n personal a trav�s de distintos lenguajes,

as� como el desarrollo de las capacidades necesarias para la interpretaci�n de

producciones art�sticas.

El cine desde sus or�genes se ha venido considerando como un medio de

comunicaci�n, como espect�culo, como expresi�n art�stica, como industria, como

una v�a m�s de ganancia y poder, convirti�ndolo as�  para el sector mayoritario del

mundo �nicamente en mercanc�a. Con lo cual ha quedado reducida la visi�n

cultural y educativa que el cine nos ofrece.

Ya que como espectadores �nicamente nos incorporamos a la mec�nica de

recibir y observar pasivamente lo que en la pantalla nos muestran, sin hacer

comentarios cr�ticos sobre la pel�cula. No ense�amos tampoco a nuestros ni�os y

ni�as a ver las im�genes en forma diferente, a aprender significativa y cr�ticamente

de lo observado.

No podemos olvidar que el cine es un lenguaje. Y que en la sociedad de la

imagen en la que vivimos actualmente, se hace imprescindible contar con

personas que est�n preparadas para ense�ar a leer las im�genes y a crear estas

im�genes.

La imagen es hoy la forma superior de comunicaci�n. Ya no se trata

solamente de una �lite o de una minor�a de privilegiados la que ha salido afectada

por este hecho, sino de la gran mayor�a de las personas, ya que est�n siendo
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pa�ses enteros los que paulatinamente pasan de una cultura de la palabra a la

cultura de la imagen, sin pasar por la etapa intermedia de la escritura y del libro.

El cine educativo se define como: Òla emisi�n y recepci�n intencionada de

pel�culas portadoras de valores culturales, humanos, t�cnico-cient�ficos o art�sticos

con la finalidad de mejorar el conocimiento, las estrategias o las actitudes y

opiniones de los espectadores.Ó1 De esta manera, podemos afirmar que la

dimensi�n o perspectiva educativa del cine transciende los valores est�ticos,

t�cnicos, conceptuales e ideol�gicos  del espectador. Por lo que, el cine educativo

est� en posibilidad de producir cambios y por lo tanto, aprendizajes, respecto a

conocimientos, procedimientos, actitudes y valores.

Adem�s, el cine resulta particularmente eficaz como medio de ense�anza

cuando se trata de lograr la observaci�n de un fen�meno en movimiento debido a

que las t�cnicas cinematogr�ficas (aceleraci�n, c�mara lenta, etc�tera) permiten

una observaci�n cercana que se hace imposible normalmente dentro de una clase

de aula.

As� entonces el cine educativo ofrece la posibilidad de observar fen�menos

en movimiento que se presentan en una continuidad de acci�n exactamente igual

a como ocurre en la vida real. Llevan al sal�n de clases sucesos que ser�a

imposible observar en el �mbito escolar cotidianamente como pueden ser: la

demostraci�n de procesos peligrosos, microprocesos no observables a simple

vista, escenas y sonidos remotos, acontecimientos pasados o presentes.

A lo largo de la historia de numerosos pa�ses encontramos algunos

peque�os ejercicios donde el cine fue utilizado como herramienta did�ctica y no

solo el cine sino que tambi�n el cine hecho por ni�os, pero desgraciadamente

como lo menciona Decaigny (1974), diferentes razones los llevaron a desistir en el

intento, como:

- La causa material debido a que la proyecci�n plantea muchos problemas

proyector costoso, necesidad de un sal�n adecuado para la proyecci�n,

adem�s de contar con una persona calificada que sepa operar el equipo,

                                                       
1 Saturnino de la Torre. Cine Formativo (una estrategia innovadora para docentes). Editorial Octaedro, Espa�a, 1996, p.
10.
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dificultad de aprovisionamiento de filmes cuyo contenido sea de utilidad

para los menores.

- La causa pedag�gica, ya que la mayor�a de los filmes no est�n realmente

concebidos para la ense�anza y su contenido no siempre responde a las

necesidades escolares. Adem�s, a menudo resultan excesivamente largos

para insertarse en una lecci�n y, por lo com�n, se hayan provistos de un

comentario demasiado abundante.

-  La causa metodol�gica: un excesivo n�mero de docentes contin�an con

una actitud pasiva de mostrar filmes dentro del aula escolar como si se

tratara de un espect�culo, sin preocuparse de una metodolog�a apropiada

para ello.  (Generalmente se vuelven entonces un espectador m�s del filme

sin interactuar con el alumnado previamente a la funci�n, durante la misma

� al concluir el filme. De esta manera las posibles ense�anzas contenidas

en el filme no son valoradas, comentadas o retomadas frente al grupo con

lo cu�l no se logra el objetivo de promover mediante el di�logo constructivo

aprendizajes significativos.)

Este �ltimo punto resulta importante, pues, cualquiera que sea el valor pedag�gico

de una pel�cula las experiencias han demostrado que la manera de utilizarlo puede

llevar a duplicar su rendimiento. Entonces, Òel filme es, en gran medida, lo que el

maestro hace de �l.Ó2

Cabe resaltar que a lo largo de todo el trabajo hemos hablado de cine hecho

por ni�os y ni�as, pero dif�cilmente encontraremos un centro educativo o

recreativo que disponga de proyector de cine. Ya hemos mencionado que este es

uno de los mayores impedimentos para la realizaci�n de esta actividad, por lo

tanto, cuando hablamos de cine hecho por ni�os y ni�as nos referimos a cine en

video que resulta m�s accesible en cuanto a costos.

Desgraciadamente, los beneficios del cine como recurso did�ctico no han

podido ser explotados en su totalidad pues en la creaci�n de los productos

                                                       
2 T.  Decaigny. La Tecnolog�a aplicada a la educaci�n. Un nuevo enfoque de los medios audiovisuales. Librer�a El
Ateneo Editorial, Argentina, 1974,  p. 123.



56

cinematogr�ficos dedicados al sector infantil no han intervenido personas

representantes de cada una de las �reas m�s apegadas a la ni�ez, (psic�logos,

pedagogos, profesores, etc.), lo que no ha permitido explotar el valor pedag�gico

que el cine hecho por ni�os y ni�as puede ofrecer al tomarse en cuenta de manera

conjunta las diferentes ideas creativas que estos profesionistas pueden aportar

desde sus diversos puntos de vista al desarrollo integral del menor.

Es decir, no se aprovecha todo el potencial de estas t�cnicas audiovisuales que,

seg�n se ha demostrado, pueden ser un importante complemento para la escuela

tradicional ya que se fundamentan  en los mismos principios.

 ÒLa did�ctica del cine se puede enfocar en dos vertientes: ense�ar con
cine o ense�ar cine, es decir, ense�amos con el cine cuando utilizamos en
clase una pel�cula y ense�amos cine cuando con el lenguaje
cinematogr�fico creamos historias y/o ponemos al alumnado en situaci�n
de crear historiasÓ.3

Esta �ltima vertiente es la que nos interesa en nuestro estudio.

Al planear un proyecto educativo donde el eje principal de las acciones sea el

cine hecho por ni�os y ni�as como recurso did�ctico, se deben procurar

desarrollar en las distintas sesiones educativas varios aspectos como son:

- La motivaci�n hacia el tratamiento de un tema, el cual puede ser libre es

decir de total inter�s para ellos o relacionado con alguna de las materias

que llevan en la escuela.

- La preocupaci�n por complementar los diferentes contenidos que se est�n

abordando durante las clases.

- Promover el desarrollo de la creatividad de los menores en cada uno de los

trabajos que se pretenda realizar con ellos.

-  Invitar al grupo de ni�as y ni�os a participar conjuntamente en la

construcci�n de una historia que ser� abordada en su producci�n

cinematogr�fica. En una experiencia vivencial dentro del taller de la

Matatena, A. C., al respecto un ni�o de 8 a�os coment� ÒMe gusto por que

hacemos historiasÓ (Kenji Wakida Guzm�n, curso de verano 2006.)4

                                                       
3 Mercedes Cobo çlvarez. Aprendiendo con el cine. Publicaciones M.C.E.P., Sevilla, Espa�a, 2002. p. 15.
4 Entrevistas realizadas a ni�as y ni�os asistentes al Curso de Cine, Verano 2006 para cin�filos de coraz�n, que se llev�
a cabo del 10 al 21 de julio del 2006, en las instalaciones de La Matatena, Asociaci�n de Cine para Ni�as y Ni�os, A.C.
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-  Favorecer en cada uno de ellos las competencias de expresi�n oral y

escrita que les permitan compartir con los otros sus ideas, sentimientos,

pensamientos, intereses y experiencias personales.

-  Favorecer en todo momento el trabajo en equipo con la finalidad de

alcanzar el desarrollo de un proyecto com�n. En este sentido surgi� el

comentario de un menor de 12 a�os entrevistado ÒMe gusto que nosotros

hicimos todoÓ (Roberto David L�pez, curso de verano 2006.)

- Interesar a los ni�os y ni�as en el aprendizaje del lenguaje cinematogr�fico.

Un menor comenta al respecto  tras la experiencia vivida ÒMe gusto animar

por que sientes que les das vida a los personajesÓ  (Rodrigo Coronel 12

a�os. curso de verano 2006)

Algunos otros aspectos que desarrollar�n los ni�os y ni�as al tener la oportunidad

de participar en los talleres de realizaci�n cinematogr�fica son:

 Òestablecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando libremente los
propios sentimientos, as� como desarrollar actitudes de ayuda y
colaboraci�n mutua, y de respeto hacia las diferencias
individualesÉestablecer relaciones sociales en �mbitos cada vez m�s
amplios, aprendiendo a articular progresivamente los intereses,
aportaciones y puntos de vista propios con los de los dem�sÉ conocer,
valorar y respetar distintas formas de comportamiento y elaborar
progresivamente criterios de actuaci�n y gui�n propios entre otrosÉ
desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa
distintos aspectos de la realidad vivida o imaginadaÉcolaborar en la
planificaci�n y realizaci�n de actividades de grupos, aceptar las normas y
reglas que democr�ticamente se establezcan, respetando los diferentes
puntos de vista y asumiendo las responsabilidades que correspondan.Ó5

Al respecto una menor de 10 a�os entrevistada durante una de las sesiones

afirma Me gusto porque conoc� muchos amigos y fue padre hacer la animaci�nÓ

(Diana Galv�n Escobar.) y un compa�ero  de 13 a�os complement�: ÒMe pareci�

muy padre, tuvimos muchas actividades y muchos amigos, en todas las

actividades aprend�amos y nos divert�amos. (Miguel çngel Otero Pedraza, curso

de verano 2006.)

                                                       
5 Mercedes Cobo çlvarez. Aprendiendo con el cine. Publicaciones M.C.E.P., Sevilla, Espa�a, 2002.  p. 20
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Durante la realizaci�n de estos talleres la funci�n principal del profesor,

formador, gu�a o coordinador ser� proporcionar conocimientos t�cnicos, de

imagen, culturales y formativos; los guiar� en el desarrollo de la historia y alentar�

en todo momento su capacidad para expresar en palabras, dibujos, actuaciones

y/o mu�ecos lo que desean comunicar a trav�s de sus realizaciones

cinematogr�ficas.

Una vez que hemos revisado someramente c�mo contribuir al desarrollo

infantil de los menores mediante el uso pedag�gico del cine es posible ahora

proceder a describir como debieran planearse y ejecutarse, las diferentes sesiones

de un taller que promueva la creatividad de los propios peque�os en la realizaci�n

de sus cortometrajes.

Se considerar�n para ello tres diferentes g�neros cinematogr�ficos (ficci�n,

animaci�n en sus diversas modalidades y documental) teniendo en cuenta la

posibilidad de desarrollar cualquiera de estas en distintos campos o instituciones

de corte cultural o educativo.

4.1.1 Taller de ficci�n

Como Taller de ficci�n se considera el espacio metodol�gico que permite a

los alumnos llevar a cabo la realizaci�n de un cortometraje donde ellos y ellas

act�en. Es decir la filmaci�n de acciones que impliquen por parte de los

participantes la representaci�n de personajes reales o imaginarios mediante la

expresi�n corporal y el lenguaje esc�nico.

Al investigar acerca de las experiencias de este tipo que existen en nuestro

pa�s, encontramos aquellas que han emprendido instituciones como el Centro

Universitario de Arte, Arquitectura y Dise�o (CUAAD) de Guadalajara, La

Matatena, Asociaci�n de cine para Ni�as y Ni�os, A. C., en el Distrito Federal; Los

Talleres de Cine en verano realizados en Ensenada, Baja California, y Los

Talleres de Iniciaci�n Cinematogr�fica de Michoac�n.
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     * Miniclub de Cine del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Dise�o

(CUAAD)  en Guadalajara.

Considerando la progresiva divulgaci�n que en la actualidad ha manifestado

el s�ptimo arte, acercando a los ni�os en mayor n�mero de ocasiones a la pantalla

grande. Llen�ndolos de inquietud por la creaci�n cinematogr�fica. Surgen en el

Estado de Jalisco estos espacios de Proyecci�n cinematogr�fica denominados

Miniclub de Cine.

El objetivo que persiguen estos cursos es motivar, desde temprana edad, el

gusto por la cinematograf�a y desarrollar habilidades f�lmicas de manera paulatina,

para que, con el paso del tiempo, los ni�os que deseen profesionalizarse en cine

sean canalizados a las carreras universitarias dentro del Centro Universitario de

Arte, Arquitectura y Dise�o (CUAAD).  La calidad de los talleres para ni�os se

alcanza con profesores con maestr�as y doctorados en historia, teor�a y creaci�n

f�lmica obtenidos en diversas partes del mundo, como Polonia y Francia.

As�, como primer resultado durante el mes de agosto del 2005 un grupo

reducido de siete ni�os aprendieron y aplicaron los fundamentos de la

cinematograf�a en la realizaci�n de sus propios cortometrajes, bajo la coordinaci�n

y direcci�n de Eduardo Covarrubias profesor y director del taller. Cabe mencionar

que el trabajo se efectu� de manera individual.

     * La Matatena, Asociaci�n de cine para Ni�as y Ni�os, A. C.

La Matatena, Asociaci�n de Cine para Ni�as y Ni�os, se funda en el a�o

2000 por Liset Cotera, comunic�loga egresada de la Universidad Aut�noma

Metropolitana.

A partir del a�o 2002, La Matatena, A.C., introduce un taller de realizaci�n

cinematogr�fico que denomina Ficci�n en Corto y que, seg�n sus organizadores,

busca introducir a las ni�as, ni�os y adolescentes en el mundo de la ficci�n

cinematogr�fica ofreci�ndoles las herramientas para que realicen un cortometraje

de ficci�n, en donde escogen la historia, act�an y, en grupo, intervienen en las

diversas fases de producci�n.
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La duraci�n de este taller es de 32 horas dividas en sesiones sabatinas de

cuatro horas cada una. El taller, dirigido a las edades de 9 a 17 a�os, tiene como

prop�sito fundamental involucrar a los ni�os y ni�as en los procesos

cinematogr�ficos de direcci�n, gui�n, producci�n, montaje, fotograf�a e

iluminaci�n.

Este taller cinematogr�fico con ni�as, ni�os y adolescentes ha logrado

hasta la fecha un total de 10 cortometrajes de ficci�n.

Cada taller se conforma con un grupo de 16 ni�as y ni�os, con este n�mero

de asistentes a las sesiones a decir de los organizadores del taller se pueden

repartir de manera certera las diversas funciones de producci�n de un

cortometrajes de ficci�n, adem�s de permitirles que su participaci�n sea m�s

extensa. Los ni�os son divididos al azar para formar dos equipos de trabajo que

intercambiar�n roles: primero como actores y luego realizando la producci�n, as�

resultan dos cortometrajes.

El director inicia el trabajo del taller indagando el conocimiento previo de los

ni�os y j�venes sobre lenguaje cinematogr�fico, producci�n y los distintos roles

que juegan el director, productor, actores, maquillistas, microfonistas,

iluminadores, gente de staff, asistentes, etc�tera.

Tambi�n durante esta primera sesi�n se les explican la diferencia entre la

animaci�n y la ficci�n, entre largometraje y cortometraje y se les muestran

ejercicios realizados por ni�os y j�venes de talleres anteriores.

Finalmente, se les explica la importancia de una historia y c�mo debe de

estar conformada para dejarles de tarea que piensen en el relato que narrar� su

cortometraje.

En la segunda sesi�n se les ense�an los distintos movimientos de c�mara y

se realizan ejercicios trabajando en equipo. Unos act�an mientras los otros

graban. Cabe decir que todos los asistentes al taller tienen la oportunidad de

vivenciar ambas experiencias al invertir los roles. Tambi�n en esta sesi�n se les

ense�a el uso de la iluminaci�n y de los micr�fonos.

Y con diversos ejercicios los ni�os y j�venes observan c�mo pueden dar

distintas intenciones dependiendo del movimiento de c�mara o del acomodo de
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las luces que son complemento importante de la actuaci�n de su actor. Finalmente

escogen las dos historias que ser�n grabadas.

En la tercera sesi�n del taller se dan a la tarea de realizar el story board de

cada una de las historias y comienzan a realizar las escenograf�as y vestuarios y a

buscar las locaciones donde grabar cada una de las escenas.

La cuarta y quinta sesi�n son para terminar escenograf�as y realizar

ensayos tanto de movimientos de c�mara como de actuaci�n. Ya que la sexta y

s�ptima sesi�n del taller se ocupa para la grabaci�n de los cortometrajes.

La octava y �ltima sesi�n es la premier de su material a la que asisten

familiares y amigos que ellos invitan. Esta premier se lleva a cabo en una sala

cultural con la participaci�n de los ni�os, las ni�as y los j�venes realizadores en la

ronda de preguntas de parte de sus invitados. Con esta actividad concluyen las

sesiones del taller de ficci�n en corto.

    * Talleres de Cine en verano realizados en Ensenada, Baja California.

Estos espacios dirigidos a ni�os y adolescentes nacieron durante el verano

de 2004, bajo la direcci�n e idea de Francisco Bibriesca P�ramo, especialista en

sonido incidental que cuenta con m�s de 20 a�os de experiencia en el medio

cinematogr�fico, particularmente en la narraci�n y el doblaje de series al espa�ol.

 El primer curso se llam� Sonido en cine y fue dise�ado para ni�os y ni�as

de 5 a 12 a�os, se realiz� en la Casa de la Cultura de Tijuana entre julio y agosto

de 2004 y con una duraci�n de 60 horas.

A partir de ese momento se han impartido talleres como �ste en diferentes

instalaciones del estado de Baja California con t�tulos como: De la fotograf�a al

cine, Jugando a hacer cine y Un verano cinematogr�ficamente divertido.

Dichos espacios han tenido como objetivo principal permitir a los ni�os y

ni�as conocer el mundo de la producci�n cinematogr�fica, mediante la proyecci�n

y realizaci�n de un cortometraje hecho por los mismos alumnos. De acuerdo con

su creador y director, Òla idea inicial fue despertar en la infancia y en la juventud el

deseo de seguir alguna carrera ligada a la cinematograf�a, buscando que se
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sensibilicen y puedan percibir si en su interior existe alg�n genio cinematogr�fico

buscando el camino para emerger".

        *Talleres de Iniciaci�n Cinematogr�fica de Michoac�n.

El videorealizador Zimon Avellaneda Guill�n, en coordinaci�n con el

Instituto Michoacano de la Juventud, impuls� durante el verano de 2005, el taller

infantil de iniciaci�n cinematogr�fico Cortos para los cortos, con la intenci�n de

fomentar la creaci�n de una primera generaci�n de ni�os videorealizadores y

acercar al sector infantil a propuestas cinematogr�ficas distintas a las de la

industria del cine estadounidense, otorg�ndoles las herramientas para que

encuentren en el s�ptimo arte una forma de expresar su realidad.

Cortos para los cortos, se desarroll� sobre dos grandes ejes, el primero

estaba relacionado con la iniciaci�n dram�tica del menor participante mediante

una serie de ejercicios de creaci�n de historias y personajes; la otra, abordaba los

aspectos visuales y en esta el video adquir�a un papel primordial, ya que los

menores conocieron los trabajos realizados por otros ni�os, as� como el

funcionamiento de la c�mara de video, los lenguajes cinematogr�ficos, adem�s de

los procesos de producci�n y de realizaci�n de un cortometraje. Las sesiones del

mismo se realizaron considerando la creaci�n de dos grupos con un cupo limitado

de diez ni�os cada uno, separados en edades el primero de ellos integrado por

menores de 8 a 10 a�os y el segundo de 11 a 15 a�os.

De acuerdo con lo analizado en los cap�tulos anteriores se puede

determinar una serie de caracter�sticas que desde nuestro punto de vista y

reflexi�n del tema debieran incluir los talleres cinematogr�ficos de ficci�n para

realmente convertirse en un recurso did�ctico que promoviera que no s�lo

promoviera un aspecto del conocimiento sino el desarrollo integral de los ni�os y la

formaci�n de futuros.

Cabe decir que, en el caso de que los j�venes realizadores se den a la

tarea de llevar a cabo la creaci�n de una pel�cula de ficci�n, se pondr�an en juego

muchas capacidades y objetivos que a continuaci�n se mencionan:
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- La selecci�n del tema que podr� ser libre o relacionada con alguna de las

asignaturas de la escuela.

- La elaboraci�n de un resumen de los contenidos a tratar: en este momento

se produce un proceso de investigaci�n donde el ni�o y la ni�a tienen que

utilizar sus capacidades de manejo de distintas fuentes de informaci�n y de

comprensi�n de la informaci�n obtenida.

-  La creaci�n de un gui�n literario, donde los menores tomar�n acuerdos

para poner por escrito lo que se va a decir y/o contar en la pel�cula, con lo

que se estar�a enriqueciendo la expresi�n escrita.

- La realizaci�n del gui�n t�cnico: momento que se dar� de forma paralela al

gui�n literario, en �l mismo se ir�an fijando los recursos del lenguaje

cinematogr�fico que se van a emplear.

-  La preparaci�n de la grabaci�n y la b�squeda del recurso que implicar�

concretar el plan de grabaci�n es importante mencionar que puede que

este no siga el orden cronol�gico plasmado en el gui�n, por lo que en este

momento ser� necesario organizar los diferentes equipos de trabajo al

interior del grupo.

-  La grabaci�n de la pel�cula o cortometraje de los menores, donde

desarrollar�n los conocimientos t�cnicos y te�ricos al poner lo aprendido en

pr�ctica.

-  La edici�n y postproducci�n. Este proceso final podr� ser trabajado con

mayor facilidad al interior de grupos conformados por ni�os y ni�as cuyas

edades oscilen en un rango entre 10 y 12 a�os debido a la complejidad que

implica el propio proceso y a lo complicado del manejo del equipo. En un

grupo de menor edad se sugiere definitivamente la intervenci�n directa y

casi total del adulto, sin embargo ser� conveniente hablar a los peque�os

de las acciones que en este momento se est�n realizando y mostrarles de

una manera sencilla cu�l ser� el proceso a seguir.
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4.1.2 Taller de Animaci�n: Plastilina, Cut out, T�teres

Por Taller de Animaci�n entenderemos aquel espacio metodol�gico en el

que los alumnos participantes podr�n obtener, mediante el uso de trucos �pticos,

dar vida a objetos inanimados. No podemos olvidar que el cine de animaci�n es el

que ha experimentado mayores cambios a lo largo de la historia.

ÒDe alguna manera, las bases de la animaci�n las puso a finales del siglo
XIX el franc�s �mile ReynaudÉ donde el p�blico ya pudo admirar una
serie de diminutas figuras luminosas que se mov�an por un escenario
previamente dibujadoÓ,6

En la actualidad la animaci�n se lleva a cabo con las m�s variadas t�cnicas

incluyendo la computadora.

Comentar� en forma sencilla experiencias que dentro de esta t�cnica han

desarrollado algunas instituciones o personas en M�xico, tales como: La

Matatena, A.C., Dominique Jonard y Comunicaci�n Comunitaria, A.C.

        * La Matatena, Asociaci�n de cine para Ni�as y Ni�os, A. C.

La Matatena, A.C., ha denominado al taller de animaci�n ÒCuadro por

CuadroÓ. Este taller se ha impartido por m�s de cinco a�os de manera

consecutiva, por diversos directores que han promovido el empleo de dos

diferentes t�cnicas de realizaci�n: por un lado la de animaci�n en plastilina y, por

el otro, la llamada animaci�n en cut out.

A decir de su directora Liset Cotera, los objetivos que pretende la

asociaci�n de cine, con la creaci�n de dicho taller son los siguientes: Òque

conozcan de cerca el trabajo de un profesional en la animaci�n, introducir a los

ni�os y ni�as en el mundo de la animaci�n cinematogr�fica y prepararlos para que

puedan dise�ar sus personajes y realizar sus propios proyectos de animaci�n en

plastilina o en cut outÓ.

                                                       
6 Pablo M�rida de San Rom�n, Lucena Cayuela N�ria, recopiladores. El Cine. Historia del cine. T�cnicas y procesos.
Actores y directores. Diccionario de t�rminos. 100 grandes pel�culas. Editorial Larousse, Espa�a, 2004,  p. 192.
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La realizaci�n de cada taller tiene una duraci�n 32 horas, en 8 sesiones,

durante las cuales los ni�os y ni�as seleccionan su propia historia, modelan los

personajes en plastilina o en dibujos recortados y expresan sus inquietudes a

trav�s de un cortometraje grabado en video.

A)  El taller de animaci�n en plastilina Cuadro por Cuadro inici� en el

a�o 2000 y se dirige a ni�os y ni�as de 6 a 13 a�os de edad. A partir de esta fecha

el taller ha contado con la direcci�n de varios profesionales de la animaci�n.

El proceso de las sesiones se da de la siguiente manera. Cada taller se

conforma de un grupo de 16 a 18 ni�as y ni�os; los cuales son divididos en dos

grupos, los peque�os de 6 a 9 a�os y el segundo grupo con los ni�os y ni�as

cuyas edades van de los 10 a los 13 a�os. Durante la primera sesi�n se indaga

sobre el conocimiento previo de los menores acerca de la duraci�n de un filme y la

clasificaci�n consecuencia de �sta (largometraje y cortometraje). Se brinda a los

ni�os y ni�as la teor�a relativa al mundo de la animaci�n a trav�s de motivar su

participaci�n individual con preguntas cuyas respuestas infantiles enriquezcan el

aprendizaje de todos los asistentes a la sesi�n. Esta primera clase culmina con la

proyecci�n de cortometrajes infantiles realizados por adultos dentro de este

g�nero y con la proyecci�n de algunos cortos realizados en los talleres anteriores.

Durante la segunda sesi�n se explica a los menores lo que es una historia y

las partes que la conforman (inicio, desarrollo con su climax y culminaci�n). Se les

habla tambi�n de la importancia del t�tulo de la misma. El director apoya este

aprendizaje con ejemplos y asigna en forma individual la tarea de planear una

historia que incluya los elementos aprendidos. Con el prop�sito de elegir por

votaci�n en la siguiente sesi�n la historia que ser� filmada.

Es importante mencionar que en esta misma sesi�n se les brinda a los

ni�os y a las ni�as su primera clase de modelado.

En la tercera sesi�n, el grupo por votaci�n elige la historia tras haber

escuchado todos y cada uno de los relatos propuestos por los ni�os y ni�as.  Con

la historia elegida, el director procede a explicar la importancia de la existencia del

story board, como la base del trabajo de producci�n. Entonces propone a los ni�os
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y ni�as realizar el story board del cortometraje que producir�n. Conjuntamente

definen las caracter�sticas f�sicas y psicol�gicas de los personajes.

La cuarta sesi�n permite al ni�o y la ni�a, la elaboraci�n del modelado de

sus personajes, la creaci�n de la escenograf�a y de los props que se utilizar�n en

la historia. En la quinta y sexta sesi�n, el grupo se da a la tarea de realizar la

animaci�n cuadro por cuadro, con apoyo del director, del asistente y del

camar�grafo, es importante mencionar que este �ltimo es responsable de la

grabaci�n de los cuadros. Sin embargo los ni�os y ni�as reciben por parte del

director una explicaci�n de lo que ser� el momento de grabaci�n, pero ellos y ellas

no operan ning�n equipo t�cnico.

Durante la s�ptima sesi�n se les comenta a los menores la existencia de los

cr�ditos en las pel�culas y de los carteles publicitarios de las mismas. Con la

finalidad de acercar al ni�o y la ni�a a la adquisici�n de una cultura

cinematogr�fica que les permita apreciar y valorar el trabajo de la gente que

realiza producciones cinematogr�ficas. A posteriori ellos y ellas aprender�n a

observar con otra mirada el cine y sus diversas manifestaciones como son el

lenguaje pl�stico y visual en el cartel publicitario, y el lenguaje escrito en los

cr�ditos. En esta sesi�n, los ni�os y ni�as se dan a la tarea de realizar sus

cr�ditos molde�ndolos en plastilina; y de efectuar a trav�s de dibujos el dise�o del

que ser� el cartel publicitario de su cortometraje.

La �ltima sesi�n del taller al igual que sucede con el taller de ficci�n en

corto, se lleva a cabo en una sala de cine cultural, con el prop�sito de presentar

por primera vez el trabajo realizado. Esta sesi�n es abierta a familiares, amigos y

p�blico en general. Adem�s de presenciar la premier de su corto en pantalla

grande los ni�os y ni�as realizadoras pasan al frente del cine para responder a la

ronda de preguntas o comentarios por parte de los asistentes a la funci�n. Con

esta actividad culmina la participaci�n de los ni�os que intervinieron en el taller de

animaci�n en plastilina Cuadro por Cuadro.

Con este tipo de din�micas, se han producido un total de 37 cortometrajes

en seis a�os.
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.En tiempos recientes La Matatena, A.C., ha entrado en contacto con

dependencias educativas y culturales como: el Desarrollo Integral de la Familia

(DIF), la Secretar�a de Educaci�n P�blica (SEP) y la Comisi�n Nacional de

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Esto le ha permitido realizar

una serie de talleres paralelos a los que esta instituci�n ven�a efectuando de

manera particular, surgiendo as� un nuevo proyecto o modalidad de trabajo el cual

pretende principalmente tambi�n abordar a trav�s de este medio de manera

directa temas de inter�s como ÒLos derechos infantilesÓ.

 Consideramos que en la pr�ctica el desarrollo de esta forma de trabajo

muestra realmente cierta tendencia a la utilizaci�n del cine hecho por ni�os y ni�as

como Òrecurso did�cticoÓ, por lo tanto sus caracter�sticas ser�n mencionadas con

mayor �nfasis y detalle en los siguientes p�rrafos.

 B) El Taller de Animaci�n en Plastilina Los Derechos del Coraz�n que se

imparte en La Matatena, A.C., se dirige a ni�os, ni�as y j�venes de 6 a 17 a�os de

edad, que se encuentran en situaci�n vulnerable o en riesgo de calle; la direcci�n

de este taller ha quedado a cargo tambi�n de diversos directores de animaci�n o

de dise�adores gr�ficos  especializados en el �rea de la animaci�n.

El proceso de las sesiones se desarrolla de igual manera que el taller de

animaci�n en plastilina Cuadro por Cuadro, con algunas peque�as diferencias: por

ejemplo, en lugar de ser 32 horas de trabajo son 28; la elecci�n del tema del

cortometraje es otra variante, pues deber�n trabajar el t�pico de los derechos

infantiles pudiendo elegir s�lo el derecho sobre el que quieren tratar as� como el

desarrollo de la historia y consecuentemente el t�tulo de la misma.

Para que puedan abordar el tema de los derechos infantiles se realiza una

sensibilizaci�n previa que en algunas ocasiones corre a cargo de alg�n miembro

de la Comisi�n de Derechos Humanos del Distrito Federal, como ocurri� en el

taller que se efectu� del 17 de octubre al 27 de noviembre del 2004, en el Faro de

Oriente. A trav�s de din�micas, actividades y juegos se invit� a los ni�os y j�venes

a que expresaran qu� derechos conoc�an. En otras ocasiones esta din�mica corre

a cargo de La Matatena, A.C.
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Ni�os y ni�as asistentes a una
sesi�n de trabajo del taller de
animaci�n Cuadro por Cuadro de
La Matatena, A,C, (M�xico, 2006)

Mar�a Paula Gonz�lez del Pliego,
en la realizaci�n del Story Board,
del cortometraje El rat�n so�ador
(M�xico, 2006),   durante la
tercera sesi�n del taller de
animaci�n Cuadro por Cuadro de
La Matatena, A,C,

Story Board, del cortometraje El
Monstruo del lago (M�xico,
2005) realizado por los ni�os y
ni�as asistentes al taller de
animaci�n Cuadro por Cuadro de
La Matatena, A,C,
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Aura Ixcehel Zurita Arias y
Fernanda Mendoza Mu��z durante
la realizaci�n de una de las
escenograf�as del cortometraje
Loco (M�xico, 2006) realizado por
los ni�os y ni�as asistentes al
taller de animaci�n Cuadro por
Cuadro de La Matatena, A,C,

Ana Victoria Mej�a Aguilar y
Santiago Von Sternenfels Fiorito
durante el proceso de la animaci�n
del cortometraje Loco (M�xico,
2006) realizado por los ni�os y
ni�as asistentes al taller de
animaci�n Cuadro por Cuadro de
La Matatena, A,C,
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De acuerdo con la directora de la Matatena, A.C., este taller tiene como

objetivo principal Òacercarles a los ni�os y j�venes estas herramientas, invitarlos a

este tipo de experiencias y darles voz abordando un tema tan importante para

ellos como son sus derechos, ya que el producto de su esfuerzo y el resultado del

cortometraje permitir� compartirlo con otros ni�os y ni�asÊde su edad, en las

escuelas, museos, centros recreativos y generar una reflexi�n al respecto.Ó 7

A trav�s de este taller se pretende reforzar en los asistentes el

conocimiento de sus derechos b�sicos, para que a su vez ellos lo puedan

transmitir en una peque�a historia. Se espera que, paulatinamente, los

participantes y observadores del material producido adquieran las herramientas

b�sicas para hacer valer sus derechos.

Un factor importante en la realizaci�n de este taller es que el tipo de

poblaci�n con la que se trabaja es diferente por sus experiencias viv�nciales,

como se mencion� anteriormente se trabaja con ni�os y j�venes en situaci�n

vulnerable o dependientes de la calle, por lo que se requiere contar

imperiosamente en el equipo de trabajo con especialistas que apoyen a los

j�venes y ni�os partiendo de sus requerimientos particulares y del conocimiento

adecuado del caso.

As� es importante considerar, adem�s del personal con que se ven�a

laborando, la presencia de sic�logos y trabajadores sociales ya que, como se

recordar�, en el primer cap�tulo de esta investigaci�n se coment� que para cada

edad y cada situaci�n se presentan necesidades espec�ficas, pero adem�s estos

ni�os sin lugar a dudas tienen vivencias y experiencias que los han orillado a un

ritmo de vida dr�sticamente diferente al de los menores que podr�an ser sus pares

en una situaci�n diferente, muchos de ellos y ellas han vivido a su corta edad

situaciones de abandono, abuso, prostituci�n, adicciones, violencia, etc�tera.

Para la realizaci�n de este taller La Matatena, A.C., ha venido trabajando en

conjunto con diversas organizaciones y asociaciones tanto gubernamentales, de

                                                       
7 Entrevista realizada a Liset Cotera el 17 de octubre de 2004, durante la realizaci�n de la primera sesi�n de trabajo del
taller de Animaci�n en Plastilina Los Derechos del Coraz�n.
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asistencia privada o de asociaciones civiles. Como son el Instituto Nacional de

Desarrollo Social (Indesol) �rgano desconcertado de la Secretar�a de Desarrollo

Social (Sedesol), la Comisi�n de Derechos Humanos del Distrito Federal

(CDHDF), Casa Alianza, A.C., Centro Matlapa, A.C., Artistas por la Calle, A.C.,

Casa Yolia, A.C., Faro de Oriente, Museo de Culturas Populares y el Museo

Nacional de las Culturas.

Este taller se inici� en el a�o 2003, en una primera etapa, se trabaj� con

ni�as, ni�os y j�venes, en situaci�n vulnerable o dependientes de la calle, con

edades de 6 a 12 a�os, pero que en el momento del taller se encontraban en

proceso de reintegraci�n a sus familias, estos ni�os y ni�as realizadores viv�an en

Casa Alianza, instituto de asistencia privada, cuya labor es trabajar en pro de esta

poblaci�n con el objetivo de reintegrarlos a sus familias y a la sociedad; tambi�n

dentro de este proyecto, la asociaci�n llev� a cabo un segundo taller con ni�as y

ni�os triquis urbanos, quienes pertenecen a una comunidad de la Sierra Alta de

Oaxaca; y un tercer taller con ni�as y ni�os en riesgo de calle del Campamento

Minas La Polvorilla en Iztapalapa, a trav�s del Centro Matlapa, Artistas por la

Calle, A.C., quienes trabajan con esta poblaci�n ofreci�ndoles distintas actividades

culturales, y seg�n Ver�nica Espinosa, presidenta de Artistas por la Calle, A.C.,

Òcon estas actividades pretendemos darles menos oportunidades de estar en la

calle, alejarlos de los riegos y peligros que esto les trae y proporcionarles

actividades que sean de su agrado y que vayan de acuerdo con sus necesidades

y gustosÓ.8

El taller de animaci�n Los Derechos del Coraz�n, dio como resultado en

esta primera etapa seis cortometrajes de animaci�n en plastilina donde estos

grupos de ni�os, ni�as y j�venes abordaron sus derechos, de acuerdo a su propia

pl�stica y visi�n.

Durante la segunda etapa de este proyecto: Los Derechos del Coraz�n II,

se realizaron tres cortometrajes m�s con ni�os, ni�as y j�venes cuyas edades iban

                                                       
8 Entrevista realizada a Ver�nica Espinosa, el 17 de octubre de 2004, durante la realizaci�n de la primera sesi�n de
trabajo del taller de Animaci�n en Plastilina Los Derechos del Coraz�n.
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de los 7 a los 17 a�os. De igual manera se continu� trabajando con el mismo tipo

de poblaci�n dependiente de la calle en proceso de reintegraci�n a sus familias.

Por tercer a�o consecutivo, de septiembre a noviembre de 2005, La

Matatena, Asociaci�n de Cine para Ni�as y Ni�os, A.C., lleva a cabo nuevamente

este taller. El resultado de estos dos recientes talleres fueron tres cortometrajes

m�s.

 La realizaci�n de todos los talleres a lo largo de las tres etapas se han

llevado a cabo en el Museo Nacional de las Culturas, en el Museo de Culturas

Populares y en el Faro de Oriente, que brindaron sus espacios para que los ni�os,

ni�as y j�venes pudieran realizar sus cortometrajes.

En la actualidad, la serie Los Derechos del Coraz�n, se compone de 12

cortometrajes de animaci�n en plastilina, realizados por ni�as, ni�os y j�venes en

situaciones vulnerables diversas, que abordan los derechos de los ni�os y ni�as.

Despu�s de tres a�os de trabajo continuo los resultados han arrojado que el

taller de animaci�n en plastilina Los Derechos del Coraz�n puede ser una

herramienta did�ctica a trav�s de la cual los sic�logos y trabajadores sociales

podr�an rastrear y canalizar algunos de los problemas que este tipo de poblaci�n

vulnerable presenta; adem�s a trav�s de la diversi�n y el juego lograr alejarlos de

la calle y los peligros que estar en ella conlleva.

La experiencia de participar en este tipo de taller no s�lo les permite

aprender a animar y la magia del cine sino tambi�n favorece la socializaci�n con

sus compa�eros, as� como aprender o desarrollar algunos aspectos de la

competencia social como: esperar turnos y respetar el trabajo de los dem�s y el

suyo propio.

Sin duda al contar una historia pueden externar sus miedos, sue�os y

anhelos y sobre todo conocer los derechos de la infancia.

C)  El taller de animaci�n en T�cnica Cut out Cuadro por Cuadro,

tambi�n es impartido en 8 sesiones, con duraci�n de 32 horas, nuevamente la

asociaci�n ha repartido la direcci�n de los distintos talleres en diversos

especialistas de la animaci�n.
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 La din�mica en este taller es similar al taller de animaci�n en plastilina,

durante la primera sesi�n se hace una pl�tica de sensibilizaci�n con los ni�os y

ni�as para explicarles en qu� consiste el proceso de la animaci�n, se habla de las

distintas t�cnicas disponibles y sus diferencias, y se realizan ejercicios sencillos en

los que se muestra la ilusi�n �ptica que da como resultado la sensaci�n de

movimiento donde no lo hay. Igualmente el director proyecta cortometrajes

realizados por adultos o por ni�os y ni�as en talleres anteriores, en la t�cnica de

recortes, para dar una idea a los infantes del tipo de trabajo que se piensa realizar.

En la segunda sesi�n, el director comienza a discutir con las ni�as y los

ni�os, cu�l ser� el tema del corto, indaga sobre sus inquietudes y los temas que

desean que se aborden en el mismo. Una vez elegido el tema, se plantea cual

ser�a la trama b�sica de la historia y cu�les ser�an los personajes que la van a

protagonizar se invita a los ni�os a que trabajen con personajes que no sean

conocidos, inventados por ellos mismos, para que la historia sea m�s original. En

el proceso, el director explica a los peque�os y peque�as, la necesidad de una

estructura b�sica en una historia, para que �sta sea legible y m�s contundente,

procura guiarlos para que la trama que los infantes elijan tenga una adecuada

estructura dram�tica y narrativa.

Cuando la idea elemental se define, el director comienza a explicar a los

ni�os y ni�as, la divisi�n de una historia en secuencias y escenas, para poderla

armar en im�genes. Posteriormente se enuncian en equipo los distintos cuadros

que dar�n lugar a cada escena que va a contar la historia, desde el principio hasta

el fin. As�, se hace un listado del n�mero de personajes y de escenograf�as que se

van a necesitar, para poner manos a la obra en la siguiente sesi�n.

En la tercera y cuarta sesiones, se comienzan a dise�ar los personajes. Se

les da a los participantes, l�pices de color, plumones y papel para que dise�en a

sus actores, y definan c�mo van a ser, sus caracter�sticas f�sicas y psicol�gicas.

Para que �stos puedan ser animados, se les solicita posteriormente que los

hagan sobre cartulina que ser� recortada despu�s; el director les solicita a los

ni�os y ni�as que hagan la vista de frente, trasera y de perfil, y que realicen varios

juegos de brazos, piernas, y cabezas en distintas posiciones que ser�n
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intercambiables durante la animaci�n, para que puedan simular los distintos

movimientos de sus personajes. Tambi�n el director del taller les pide que realicen

una r�plica m�s grande de la cabeza de sus personajes con sus distintas

expresiones de boca y ojos, para poder realizar tomas m�s cercanas.

Despu�s, se dan a la tarea de elaborar las escenograf�as. Se le da a los

ni�os y ni�as, cartulinas ilustraci�n para que dibujen los fondos en los que se

desarrollar� la historia, y el director del taller mezcla colores de pinturas acr�licas

para que los ni�os, con pinceles y pinturas, tengan una amplia variedad de

opciones y puedan dar gran colorido a los escenarios. Se hace tambi�n un

ejercicio de pixilaci�n (animaci�n de personas reales) con los ni�os, con la ayuda

de una lunchbox y un monitor, para que los ni�os puedan ver directamente y de

manera inmediata en pantalla cual ser� el proceso que se va a seguir para animar

a sus personajes, haci�ndolo primero con ellos mismos.

Durante la quinta sesi�n se revisa y trabaja todo aquello que ha hecho falta,

se detallan los personajes y los escenarios, y tambi�n se realizan los props,

objetos o accesorios que ser�n necesarios en la grabaci�n. Se busca un espacio

cerrado para montar un micr�fono y que los ni�os graben los di�logos de la

historia Ðlos cortos de animaci�n de recortes por lo general se han grabado con

di�logos, a diferencia de los de animaci�n en plastilina, que generalmente son

onomatop�yicos.- El director se llevar� estos di�logos para calcular la duraci�n de

los mismos y poder hacer posteriormente la animaci�n de las bocas.

En la sexta y s�ptima sesi�n comienzan las grabaciones. Se monta el

equipo, las luces y una vez que est� todo listo, el director del taller va llamando a

los ni�os y ni�as participantes de dos en dos (o seg�n lo requiera la toma) para

que ellos puedan animar una escena por ellos mismos. Es evidente que el proceso

implica un trabajo largo y meticuloso, por lo que el director se cerciora de que los

ni�os participen al menos en la animaci�n de dos escenas cada uno, para que

posteriormente el proceso de grabaci�n y edici�n sea terminado por el director del

taller y sus asistentes.

Cabe mencionar, que al igual que en el taller de animaci�n en plastilina en

esta t�cnica, tampoco los ni�os y ni�as son participes de operar ning�n equipo
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t�cnico ni de realizar la edici�n y postproducci�n de su corto, el trabajo de los

menores �nicamente llega hasta la animaci�n cuadro por cuadro.

Mientras cada uno de los ni�os va animando, se invita a los otros a que

realicen un cartel promocional para la premier de la pel�cula, en la que incluyan el

t�tulo de la historia, e incluyan escenas importantes de la misma. Tambi�n se

realiza la grabaci�n de los cr�ditos de todos los peque�os directores que formaron

parte del equipo de trabajo.

Durante la octava sesi�n se realiza la proyecci�n del corto al igual que en el

caso del taller de animaci�n en plastilina, con todos los familiares e invitados de

los peque�os realizadores, as� como una sesi�n de preguntas y respuestas.

Hasta el momento la realizaci�n de este taller ha arrojado como resultado la

producci�n de cuatro cortometrajes.

        * Dominique Jonard

Dominique Jonard, naci� en L�rbresles, Rhone, Francia en 1956, estudi�

Bellas Artes en Lyon, Francia y Film Animation en el California Collage of Arts and

Crafts en Oakland, California. En 1999, llev� a cabo el proyecto animaci�n con

ni�os de la frontera M�xico-USA, con una beca de la fundaci�n Rockefeller,

Bancomer y con el apoyo del IMCINE. En el 2001 obtuvo apoyo del FONCA para

la filmaci�n de una animaci�n con ni�os de Morelos.

El trabajo de Dominique se ha enfocado b�sicamente en llevar a cabo

talleres de animaci�n en la t�cnica de cut out, trabajando con ni�as y ni�os

ind�genas de M�xico o en situaci�n vulnerable. Esto lo ha llevado a cabo con el

apoyo de instituciones de gobierno tales como Alas y Ra�ces a los ni�os, Fondo

Nacional para la Cultura y la Artes y el Instituto Mexicano de Cinematograf�a.

        * Comunicaci�n Comunitaria, A. C.

Es una asociaci�n civil constituida en octubre de 1999. Tiene como meta

colaborar en la democratizaci�n de los medios a trav�s de la colaboraci�n, en la

creaci�n de espacios p�blicos anal�ticos, cr�ticos y participativos; tambi�n pretende
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crear espacios de producci�n y transmisi�n para organizaciones, ciudadanos y

creadores.

Comunicaci�n Comunitaria A.C. es un grupo de ciudadanos y

comunicadores sin filiaci�n partidista, plurales, democr�ticos e incluyentes.

Seg�n, esta organizaci�n surge por que en la actualidad nuestro pa�s vive

procesos acelerados de transformaci�n, entre los que la transici�n a la democracia

juega un papel fundamental. Como mexicanos los miembros de esta organizaci�n

desean participar activamente en este proceso, desde lo que consideran es su

frente de acci�n: la comunicaci�n.

El trabajo que ha venido realizando esta organizaci�n no se centra

propiamente en los ni�os, sino que se dirige al p�blico en general.  Sin embargo,

es importante mencionarlos en este breve an�lisis ya que en algunas ocasiones se

han ocupado de los ni�os.

Trabajan la mayor�a de las veces la t�cnica de la animaci�n de t�teres, que

consideran les facilita, su labor con los ni�os m�s peque�os.

Sus talleres los llevan a cabo en el per�odo de vacaciones de los menores.

Entre sus objetivos podemos resaltar: Colaborar en la democratizaci�n de los

medios a trav�s de la creaci�n de p�blicos m�s anal�ticos, cr�ticos y participativos,

propiciar la creaci�n de espacios de producci�n y transmisi�n para las

organizaciones, los ciudadanos y los creadores, ser un espacio de convergencia

que impulse la apropiaci�n y el uso social de espacios y medios, contribuir al

desarrollo de metodolog�as que permitan la apropiaci�n de esos espacios y

medios.

Al igual que en el taller de ficci�n, quienes se dediquen a realizar talleres de

animaci�n para ni�os y ni�as con el objetivo de utilizarlo como recurso did�ctico

deber�n considerar que mediante su participaci�n dentro del taller de animaci�n

los menores podr�n estimular su creatividad e imaginaci�n al poner en juego una

serie de conocimientos, habilidades y aptitudes relacionadas con el empleo del

lenguaje en sus diferentes manifestaciones como: escrito, l�gico-matem�tico y de

expresi�n art�stica ya que la elaboraci�n de sus producciones los lleva a ejercitar

acciones como el manejo del tiempo, el desarrollo de secuencias l�gicas, la
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creaci�n de una historia y sus personajes, la exposici�n de la misma ante sus

compa�eros; as� como el desarrollo de actitudes b�sicas de socializaci�n que

implican la toma de acuerdos, la negociaci�n de los mismos y la puesta en com�n

de un trabajo en conjunto o colaborativo.

Tambi�n es posible hablar del ejercicio de habilidades art�sticas y manuales

al buscar que el ni�o se exprese a trav�s del manejo de diversos instrumentos y

herramientas como son: tijeras, cartones, plastilinas, telas, papeles, etc., sus

emociones, sentimientos pensamientos e ideas.

As� entonces desde esta perspectiva los talleres de animaci�n deber�n

basarse en algunos elementos tales como: clases din�micas, con explicaciones

concretas por parte del tallerista y participaci�n de los ni�os y ni�as. Cada sesi�n

deber� de contar con un objetivo claro y delimitado con base en las caracter�sticas

y necesidades de los participantes; as� como por un objetivo general que gu�e el

trabajo total de todas las sesiones. Nuevamente recordemos aqu� que el objetivo

general deber� considerar la b�squeda de un mejor ser humano a trav�s de

brindar al infante algunas bases cognitivas que le permitan adquirir posteriormente

en diferentes �reas: habilidades, aptitudes, conocimientos y destrezas. Y no

solamente en el �rea de la creaci�n cinematogr�fica.

4.1.3 Taller de documental

Por Taller de Documental entenderemos aquel espacio metodol�gico en el que los

alumnos participantes podr�n contar una historia de la realidad que les rodea o

que resulte de su inter�s. El fin de este taller ser� exaltar el poder del objetivo de

la c�mara para dar testimonio de la vida cotidiana y dejar de lado el argumento.

Entre las instituciones que podemos mencionar que se han dedicado a

realizar talleres de documental para ni�as y ni�os, se encuentran La Matatena,

A.C., Yoochel Kaaj y a la Pirinola, A.C., las cuales han atendido diferentes tipos de

poblaciones como veremos a continuaci�n.
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* La Matatena, Asociaci�n de Cine para Ni�as y Ni�os,  A. C.

Esta asociaci�n ha realizado, en una sola ocasi�n, el taller de documental,

el cual tuvo una duraci�n de 32 horas divididas en 8 sesiones sabatinas y estuvo

dirigido a j�venes de 14 a 17 a�os. En este taller, se brind� a los asistentes el

conocimiento b�sico de lo que es el documental, de manera introductoria se les

ofrecieron las nociones b�sicas para poder grabar, ya que aqu�, a diferencia de los

talleres de animaci�n que realiza esta asociaci�n, los ni�os y j�venes si operaron

los aparatos t�cnicos e inclusive, se seleccion� a un grupo del taller para que

tambi�n estuvieran presentes y participaran de la edici�n y postproducci�n de su

documental.

        * Yoochel Kaaj.

Es una organizaci�n independiente que trabaja desde 1998 para fomentar

la expresi�n, comunicaci�n e investigaci�n audiovisual en la regi�n sur, sudeste

de M�xico (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y

Yucat�n) y partes de Centroam�rica (Belice y Guatemala). Actualmente, sus

principales programas de trabajo son: Expresiones Audiovisuales de los Pueblos

Mayas, Geograf�as Suaves y un programa de producciones independientes.

Entre los proyectos que llevaron a cabo en el 2005 destacan:

•  Televisi�n TURIX.

•  7o. Festival Internacional de Cine + Video GEOGRAFêAS SUAVES 2005.

•  Video-K, talleres interdisciplinarios (video, artes esc�nicas y visuales) en las

comunidades mayas de la Pen�nsula de Yucat�n

Este �ltimo proyecto es el que esta dirigido a ni�as y ni�os ind�genas.

Desde 1998, la organizaci�n ha realizado 16 talleres de video y cine en los que

participaron m�s de 200 ni�os, j�venes y adultos de los siete estados del sur,

sudeste mexicano y Guatemala (doce organizados por Yoochel Kaaj y cuatro con

su colaboraci�n).

La organizaci�n Yoochel Kaaj/Cine Video Cultura ha organizado talleres de

video para j�venes de las comunidades Mayas de Yucat�n desde 1998. Turix es

una video-revista producida en parte por realizadores de origen maya, zapoteco,
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mixteca, tzeltal y chol. Estos trabajos se muestran en las comunidades donde han

sido filmados y en comunidades aleda�as. En el a�o 2000 entr� en operaci�n en

Yucat�n el m�s nuevo de los cuatro Centros de Video Ind�gena, los cuales

empezaron a trabajar en conjunto con organizaciones locales dictando talleres y

ofreciendo servicios de producci�n.

Entre los trabajos que ha llevado a cabo esta asociaci�n con ni�as y ni�os

ind�genas dentro del rubro de talleres de documental puede citarse los siguientes:

V�deo-k" | yo veo mi pueblo, se llev� a cabo en Chan Yokdzonot II,

Valladolid, Yucat�n en junio-julio de 2004 y nuevamente se repite esta experiencia

en septiembre de 2004, el taller fue impartido mediante una beca por parte de

Arte-CENART-INBA, y con el apoyo de Educaci�n Art�stica del Instituto de Cultura

de Yucat�n y el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe)-Delegaci�n

Yucat�n. El taller se imparti� en lengua maya.

Video Games: Versi�n Maya Taller de video experimental para ni�os y

j�venes en San Mart�n Hilil, Tekax, Yucat�n, taller realizado en colaboraci�n con

Tech-Mex, el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya de Yucat�n. (Enero-

febrero 2003).

Video Carta  en Tekax, Yucat�n taller realizado en colaboraci�n con el Instituto

para el Desarrollo del Pueblo Maya de Yucat�n y con el apoyo de H. Ayuntamiento

de Tekax y el Instituto de la Juventud Yucateca. Es un taller de realizaci�n

cinematogr�fica para j�venes. Organizado por Yoochel Kaaj en colaboraci�n con

el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y con el apoyo de Conaculta a

trav�s de la Direcci�n de Vinculaci�n Cultural y Ciudadanizaci�n (Tekax, Yucat�n /

diciembre 2002).

      

* La Pirinola, A.C.

Surge en 1995, despu�s de llevar a cabo el segundo Curso de verano en el

Museo Nacional de Culturas Populares. Es una instituci�n apoyada actualmente

por CONACULTA Ð FONCA. La inquietud de las madres de los ni�os con alguna

discapacidad, que asisten a dicho curso, hace que nazca La Pirinola9. Seg�n sus

                                                       
9 Art�culo electr�nico de Javier Estrada Reportero con discapacidad intelectual (2006) en www.lapirinola.artte.com
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organizadores busca estimular la expresi�n y creatividad de las personas con

alguna discapacidad por medio de actividades culturales, recreativas y de

desarrollo, para promover su integraci�n social y consolidar la tolerancia hacia la

diferencia en las sociedades actuales. La Pirinola trabaja con grupos constantes e

identificables, logrando as� llevar un seguimiento de la persona con alguna

discapacidad de una forma integral.

Los organizadores de La Pirinola consideran que mediante sus talleres los

discapacitados:

1. Aprenden a observar, fomentando la conciencia de cosas que no hab�an visto.

2. Usan la imaginaci�n como medio de exploraci�n de nuevas posibilidades.

3. A dirigir la atenci�n hacia el paisaje interior.

4. Aclarar ideas y pensamientos.

5. Hacer significativos los aprendizajes.

Consideran que por medio del arte no s�lo logran procesos cognitivos, sino

que tambi�n emprenden un proceso de maduraci�n donde se reconstruye el ser,

dando oportunidad de mejorar la manera de pensar, de desarrollar la mente y de

generar conocimientos, fomentando la capacidad del joven con alguna

discapacidad para desarrollarse por medio de la experiencia que surge de la

creaci�n y la percepci�n de formas expresivas.

Los profesionales que trabajar�n desde su disciplina (Teatro, Danza,

Arqueolog�a, Video, Narraciones orales, Artes pl�sticas...) obtiene beneficios

individuales y profesionales transmisibles a otros �mbitos a partir de las siguientes

acciones:

1. Encontrar un espacio de integraci�n e inserci�n social con un grupo de j�venes

con diferentes caracter�sticas y personalidades.

2. Saber c�mo son los j�venes, qu� les interesan y cu�les son sus motivaciones.

3. Impulsar la creaci�n de relaciones expresivas y satisfactorias en donde las

partes involucradas constituyen un todo.

4. Realizar un ejercicio de flexibilidad en su propia disciplina y en su cotidiano al

tener que ejercitar mentalmente sus conocimientos para el logro de resultados.
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5. Comprender el uso de materiales de maneras novedosas y ajustadas a las

sensibilidades en juego

6. Motivar el ejercicio de la imaginaci�n y la creaci�n de contenidos expresivos.

7. Traducir las cualidades de la experiencia a alguna forma de comunicaci�n.

8. Trabajar desde la est�tica los valores y problem�ticas de los j�venes con alguna

discapacidad y los regulares.

As� como sucedi� con las t�cnicas anteriores consider� que la adecuada

organizaci�n de un taller de cine documental para ni�as y ni�os que funcione

como recurso did�ctico deber� contener las siguientes caracter�sticas:

- Proponer a los asistentes del taller la elecci�n de un tema que partiendo de

su inter�s realmente brinde a los ni�os una serie de aprendizajes

significativos.

- Establecer con los ni�os espacios de reflexi�n sobre la realidad observada.

- La elaboraci�n de un plan de trabajo para poder llevar a cabo la selecci�n

de sets de grabaci�n y orden cronol�gico de grabaci�n de los contenidos a

tratar: en este momento se produce un proceso de investigaci�n donde el

ni�o y la ni�a tienen que utilizar sus capacidades de manejo de distintas

fuentes de informaci�n y de comprensi�n.

-  La grabaci�n de la pel�cula o cortometraje de los peque�os, donde

desarrollar�n los conocimientos t�cnicos y te�ricos al poner lo aprendido en

pr�ctica. Entre los que seguramente llevar�n a cabo el desarrollo de

entrevistas por lo que tendr�n trato directo con los ni�os o adultos

entrevistados lo que les permitir� socializar.
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CONCLUSIîN

Tras la revisi�n de estas experiencias de talleres cinematogr�ficos para ni�as y

ni�os se puede notar que la creaci�n y coordinaci�n de los mismos corri� a cargo

de personas inmersas en el mundo cinematogr�fico o comunic�logos careciendo

de la presencia de psic�logos y pedagogos. Por lo tanto el ÒobjetivoÓ de la mayor�a

de estos talleres resulta ser la creaci�n de peque�os cineastas, reduciendo su

visi�n unilateral a la cuesti�n de la comunicaci�n y el cine.

Con el presente estudio hemos pretendido complementar esta visi�n y

plantear otra de las ventajas que este tipo de talleres pueden proporcionar, es

decir, su utilizaci�n como recurso did�ctico a trav�s de la identificaci�n de un

objetivo pedag�gico que, como se dijo en el primer cap�tulo, promueva el

desarrollo integral de los ni�os y ni�as.

Aunado a esta problem�tica cabe mencionar que el esfuerzo realizado por

estas instituciones o asociaciones si cuantificamos el esfuerzo realizado por estas

instituciones o asociaciones, resulta ser m�nimo ya que, la poblaci�n directamente

atendida en sus talleres de realizaci�n cinematogr�fica, es un porcentaje menor y

obviamente el n�mero de la poblaci�n infantil en M�xico rebasa por mucho el

n�mero atendido dentro de los distintos talleres.

Hacer un an�lisis de cu�les son las razones por las que dichas instituciones

no han podido llegar a un mayor n�mero de ni�as y ni�os mediante la realizaci�n

de estos talleres no ha sido el prop�sito de este estudio sin embargo resulta

interesante se�alar que el factor econ�mico ha sido determinante entre las

limitantes que se presentan para acercar al cine hecho por ni�os y ni�as como

recurso did�ctico a la poblaci�n infantil. Sin duda este tipo de talleres con todos los

implementos necesarios representa una inversi�n que definitivamente no puede

ser alcanzada por muchas instituciones educativas de nuestro pa�s.

Al observar el plan de trabajo que los distintos directores y sus asistentes a

cargo de los talleres de realizaci�n cinematogr�fica de La Matatena, A.C., La

Pirinola, A.C., y Comunicaci�n Comunitaria, A.C. llevan a cabo durante el proceso

de las sesiones podemos constatar, que la din�mica de trabajo responde a lo
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comentado por el pedagogo Vigostky, en el sentido de que los ni�os y ni�as tienen

oportunidad de desarrollar aprendizajes en la interacci�n con sus pares al discutir

el tema que les interesa realizar. Exponer sus ideas respecto a la producci�n del

mismo mientras escuchan los diferentes puntos de vista que surgen de los otros y

concretar en el trabajo conjunto el cortometraje.

Es posible apreciar tambi�n que los ni�os y ni�as asistentes a estos

talleres, mediante esta interacci�n social muestran pautas comportamentales

encaminadas al desarrollo de su autonom�a, pues algunos de ellos

espont�neamente toman iniciativas, manifiestan su propia opini�n y muestran en

la expresi�n pl�stica su capacidad de imaginar cosas. Todo ello a partir de las

indicaciones y conocimientos brindados por el tallerista, con lo cual se responde a

los estudios realizados por Constance Kamii en 1982, comentando las

investigaciones que sobre autonom�a hab�a desarrollado Piaget en 1932. La fusi�n

de ambos estudios argumenta entonces que es el profesor quien debe

preocuparse por brindar al ni�o todas las posibilidades que le permitan desarrollar

su capacidad creativa y sin lugar a dudas durante el desarrollo de las distintas

sesiones es posible observar que la actuaci�n del director posibilita la creaci�n de

un ambiente de aprendizaje satisfactorio para todos los miembros del grupo.

Otro acierto pedag�gico recae en el hecho que de acuerdo con estudios

recientes realizados por diferentes investigadores, el ni�o y ni�a tienen la

capacidad de aprender en la interacci�n continua con su entorno concreto y social

as� pues sin lugar a dudas tienen un bagaje cultural y personal muy propio lleno de

aprendizajes obtenidos a trav�s de las experiencias vividas en su entorno familiar

y escolar, podemos apreciar que La Matatena, A.C., La Pirinola, A.C., y

Comunicaci�n Comunitaria, A.C., en muchos sentidos han valorado estos

conocimientos previos de los infantes permiti�ndoles partir de ellos para

desarrollar en forma creativa nuevas situaciones de aprendizaje manifestadas en

los resultados finales de los cortometrajes.

Sin embargo, cabe destacar que lo mencionado anteriormente se ha dado

de manera instintiva lo que conlleva tambi�n a la presencia algunas veces de

errores de tipo pedag�gico, cuando en momentos de presi�n el tallerista impone
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algunas situaciones al grupo realizando un trabajo de forma m�s conductista que

constructivista alejando a los ni�os de ser part�cipes activos de su propio

aprendizaje y dejando de ser gu�a para convertirse �l mismo en director absoluto

del proyecto.

Si reconocemos que se han obtenido algunos �xitos pedag�gicos a�n

cuando ese no haya sido el  objetivo de los talleres realizados por La Matatena,

A.C.,  La Pirinola, A.C y Comunicaci�n Comunitaria, A.C., es entonces certero

pensar que se lograr�a un mayor �xito considerando desde un principio la

importancia de la intervenci�n pedag�gica que de acuerdo a Vigostky, como

tuvimos oportunidad de tratarlo en el primer cap�tulo de esta investigaci�n,

permitir�a al director del taller una mejor organizaci�n del ambiente de aprendizaje

durante el desarrollo de las distintas sesiones con las que cuente cada taller. El

trabajo realizado se enriquecer�a con un objetivo no s�lo recreativo y art�stico sino

tambi�n pedag�gico. Para que la realizaci�n cinematogr�fica tenga un sentido

pedag�gico, quienes llevan acabo este esfuerzo, desde las organizaciones y las

instituciones, tendr�an que preguntarse por ejemplo, Àcu�l es mi poblaci�n

objetivo?, Àqu� intereses o necesidades tiene mi poblaci�n objetivo? ÀQu�

pueden aportar al desarrollo de este trabajo? ÀC�mo aprenden? ÀQu�

competencias pueden desarrollar dentro de los diferentes campos formativos a

partir de su intervenci�n en cada una de las actividades programadas?

Sin embargo, establecer como un objetivo concreto el sentido pedag�gico

de los talleres no es del todo imposible, ser� necesaria la transformaci�n de

algunos aspectos b�sicos que se han venido trabajando de manera cotidiana y el

reconocimiento de que esta herramienta puede ser utilizada como un recurso

did�ctico. Lo cual implica dar intencionalidad a la intervenci�n pedag�gica dentro

de los diferentes talleres.

Al inicio de esta investigaci�n el objetivo que se plante� fue realizar un

an�lisis para descubrir de qu� manera podr�a ser utilizado el cine hecho por ni�os

y ni�as como un recurso did�ctico en la educaci�n de los menores,

proporcion�ndoles a �stos una herramienta para poder expresar sus necesidades,

sentimientos e inquietudes.
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El inter�s por desarrollar este tema surgi� a partir de lo que consideramos

una imperiosa necesidad de replantear la funci�n de los medios de comunicaci�n

o, m�s concretamente, aprovechar el potencial pedag�gico de uno de ellos: el

cine.

Los medios de comunicaci�n son fuente de conocimientos sobre todo para

los ni�os, pero debido a que sus necesidades, intereses y capacidad de discernir

entre lo que le conviene y lo que no es muy peque�a, la utilizaci�n irracional de

estos medios en ocasiones no resulta tan efectiva para el ni�o y la ni�a.

Aunado a la problem�tica descrita anteriormente se presenta la situaci�n de

que, la mayor�a de las veces, los due�os de dichos medios de comunicaci�n se

olvidan de las caracter�sticas propias de la infancia que conforman el desarrollo de

los ni�os y ni�as. As� los menores se enfrentan en la actualidad a un doble

problema, por un lado el uso desmesurado de los medios de comunicaci�n los

cuales como ya se mencion�, en muchas ocasiones, no toman en cuenta las

caracter�sticas de los menores; y por otro parte al hecho de que a pesar de que

constantemente escuchamos decir que vivimos en una sociedad donde la principal

forma de comunicaci�n es audiovisual, lamentablemente nos damos cuenta de

que no existe ninguna preparaci�n para que los ni�os y ni�as entiendan y asimilen

ese diario caudal de im�genes que reciben.

Para empezar, ni siquiera los adultos se han dado a la tarea de realizar

estos materiales enfocados a la infancia, con base en sus necesidades y

requerimientos reales, en la mayor�a de los casos las series, pel�culas y

programas infantiles se producen sin contar con la asistencia de personas

capacitadas en el conocimiento de estas necesidades y requerimientos como

podr�an ser sic�logos, pedagogos o educadores.

As� entonces, en la mayor�a de los casos alrededor del mundo los

programas de televisi�n y las pel�culas dedicadas al sector infantil tienen como

�nico inter�s para sus realizadores y productores el desarrollo de la

mercadotecnia. En M�xico no nos hemos preocupado por explorar y explotar a los

medios de comunicaci�n como una posible y valiosa herramienta educativa.
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No es posible dejar de lado que este sector de la poblaci�n entre 6 y 12

a�os de edad est� m�s expuesto a los mensajes que emiten los medios de

comunicaci�n, ya sea porque en la actualidad ambos padres trabajan y los

menores permanecen gran parte de su tiempo libre solos en la casa o porque la

inseguridad en las grandes ciudades ha orillado a que los padres de familia

prefieran tener a sus hijos seguros dentro del hogar, por cualquiera que fuese la

situaci�n lo real es que al d�a de hoy los ni�os y ni�as obtienen gran parte de su

conocimiento a trav�s de la televisi�n y del cine.

Por lo cual resulta necesario hacer hincapi� en la formaci�n y educaci�n

continua, la cual no es una cuesti�n reciente, ya que pensadores como Plat�n

exaltaban una educaci�n a lo largo de la vida, como un atributo natural de

desarrollo de capacidades, aunque es hasta finales de los a�os 60 cuando esa

educaci�n de toda la vida pasa a formar parte del discurso pedag�gico que incluye

tanto aspectos formales como informales.

Dentro de los primeros se comprenden los aprendizajes que se adquieren

de manera graduada y jer�rquica dentro de las instituciones educativas y por

educaci�n informal se puede considerar todos aquellos conocimientos, habilidades

y actitudes que las personas adquieren a lo largo de la vida en la interacci�n con

otros sujetos, en diferentes situaciones sociales. Con ello se dice que una

formaci�n continua entra�a un modo de comunicaci�n activa entre los sistemas

culturales de quien los trasmite o crea y los sistema de quien los recibe y ha

asimilado en su proceso permanente de educaci�n y reflexi�n.

En este sentido se puede decir que la escuela tiene un papel importante en

algunos aspectos del conocimiento del individuo, pero lamentablemente en

muchos casos ha dejado de lado el aspecto liberador, de reflexi�n y de cr�tica que

debe de asumir el ser humano. Ha respondido en su lugar a una educaci�n en

forma ambigua y oficialista, provocando una actitud pasiva e irreflexiva.

Sabemos que ese contexto social en el que nos desenvolvemos est� en

constante movimiento, lo que caracteriza al siglo XXI,  es ese cambio hacia los

nuevos procesos tecnol�gicos el que ha afectado directamente el aspecto

educativo y cultural.
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Aunado a ello nos encontramos con el discurso oficial y tradicional de la

escuela cuya visi�n la mayor�a de las veces es oficialista, sin embargo, la pr�ctica

nos ha demostrado todo lo contrario, pues ese conocimiento adquirido por a�os en

la escuela, no es consecuente con las necesidades reales de la sociedad. Ya que

debemos recordar que en la actualidad la imagen tiene una influencia muy fuerte

sobre los ni�os y ni�as. Y de hecho no se puede dejar de lado la influencia que los

medios de comunicaci�n tienen sobre los menores.

Dentro de ellos, el cine posee un valor muy importante como una fuente de

conocimiento significativo que viene a ser parte de un desarrollo m�s duradero

que el de la escuela debido al impacto auditivo de su variedad en imagen y sonido.

Sin embargo, no podemos olvidar que el cine desde sus or�genes se ha venido

considerando como un medio de comunicaci�n, como espect�culo, como

expresi�n art�stica (s�ptimo arte), como industria productora de riqueza, en

resumen el cine se considera como una realidad social, cultural o pol�tica, sin

lograr apenas una peque�a conexi�n  con el mundo educativo.

Pero nos encontramos a muy buen tiempo de mirar con otros ojos al cine.

De observarlo como la emisi�n y recepci�n intencional de pel�culas portadoras de

valores culturales, humanos, t�cnicos, cient�ficos o art�sticos, con la finalidad de

mejorar el conocimiento, las capacidades, habilidades o las actitudes y opiniones

de sus espectadores.

El cine, como se mencion� anteriormente, tuvo un origen ajeno a lo

educativo, sin embargo hoy casi nadie duda de su valor instructivo. Para quienes

estamos acostumbrados a ver el cine como una obra art�stica no nos resulta dif�cil

entender que el cine motiva, incita, sensibiliza, permite conocer otros lugares,

otras costumbres, transmite emociones y sentimientos y todos estos aspectos

contribuyen a considerar este medio de comunicaci�n como un espacio formativo

y educativo.

Cabe la pregunta ÀQu� puede ver un educador en el cine? La visi�n

educativa del cine transciende los valores est�ticos, t�cnicos, conceptuales e

ideol�gicos para abordarlos como estrategia did�ctica innovadora orientada a la

instrucci�n y a la formaci�n profesional del docente. As� entonces, el educador
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debe de ser capaz de ver una pel�cula como un recurso did�ctico; como un

instrumento al servicio de la ense�anza.

Esta caracter�stica deber�a de abrir los ojos a los encargados de la

educaci�n para utilizarlo como un aliado en vez de considerarlo un enemigo, de

hecho discurriendo que en la actualidad los ni�os y j�venes se encuentran

totalmente inmersos en el mundo de las im�genes y �stas han pasado a ser parte

de su lenguaje, los medios de comunicaci�n en general deber�an ser utilizados

como un recurso did�ctico  donde los ni�os actuar�n no s�lo como observadores,

sino que en cambio tuvieran la posibilidad de utilizar a los medios de comunicaci�n

convirti�ndose ellas y ellos mismos en realizadores y creativos.

Es un hecho que los medios de comunicaci�n como v�a ideol�gica influyen

definitivamente en la conducta de los menores, y sabemos que las nuevas

tecnolog�as van atrapando a ni�os y ni�as pero no se debe caer en una situaci�n

de p�nico ante esto sino ponderar las aportaciones acertadas que dan a la cultura

y a la educaci�n, de tal manera que a trav�s de la utilizaci�n encauzada del

medio, el menor modifique su forma de pensar y de actuar. De esta manera se

reconsiderar�a la acci�n que al respecto ejerce el cine hecho por ni�os y ni�as.

En suma, el cine hecho por infantes debe ser apreciado como una ventana

al mundo, entre m�s alternativas de informaci�n, se ofrezcan, m�s amplia ser�

dicha ventana. Sin embargo, hasta el d�a de hoy el escaso cine hecho por ni�os y

ni�as ha sido generalmente utilizado como un recurso audiovisual de apoyo sin

considerar la intencionalidad real de un objetivo pedag�gico. De hecho

desgraciadamente es casi nula la existencia de instituciones preocupadas por

investigar m�s al respecto y poner en pr�ctica programas educativos que incluyan

al cine hecho por ni�os y ni�as como real y objetivo recurso did�ctico.

El papel de la pedagog�a en este caso ser�a lograr que a trav�s del  uso del

cine se llevaran ideas, im�genes y arte no s�lo a la escuela o a un reducido sector

de la poblaci�n ya que la intenci�n de la pedagog�a no es convertir al cine hecho

por menores es un cine elitista, por lo contrario, es demostrar que hay un acceso

enorme a trav�s de este medio y que s� se puede traspasar el sal�n de clase o

una sala de proyecci�n comercial. El proceso entonces requerir�a dinamizar y
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educar la retina de los peque�os individuos a fin de que estos logren no s�lo un

aprendizaje continuo y constante, sino que tambi�n distinguieran y percibieran

estilos, hallazgos, situaciones, en suma hacer que el realizador deje de ser objeto

y se convierta en sujeto, en donde el arte no sea solo actividad de especialistas.

Por lo tanto el cine hecho por ni�os y ni�as como recurso did�ctico, debe

empezar a ser considerado desde ya como un proyecto continuo, sin fin. Aunque

se reconoce aqu� que en estos momentos la realidad es otra, pues en el pasado el

cine tuvo que salvar varios obst�culos para ser aceptado como arte, ahora habr�

tal vez que salvar otros para que empiece a ser visto no solo como arte sino

tambi�n como proyecto educativo.

Al cine, en su aspecto did�ctico, debe asign�rsele como tarea fundamental

el romper con la tradici�n de una cultura elaborada, oficial e impuesta y hacerla

atractiva, explicarla de manera amena y de esa forma contribuir al reflejo fiel del

mundo y su realidad.

Despu�s de concluir con nuestra investigaci�n se puede argumentar de

manera fehaciente que al utilizar el cine hecho por ni�os y ni�as como recurso

did�ctico se favorece el desarrollo infantil en todas sus �reas. La experiencia

obtenida en el an�lisis de los talleres de realizaci�n cinematogr�fica de algunas

instituciones a lo largo de la investigaci�n de campo en tanto fundamento de este

estudio nos permite afirmar ahora que la utilizaci�n del cine hecho por ni�os y

ni�as como un instrumento did�ctico, informativo y formativo, dio, da y dar� una

riqueza extraordinaria en el proceso de ense�anza aprendizaje.

El contacto con el trabajo realizado en estos talleres nos dio la oportunidad

de reconocer la importancia de aprovechar al m�ximo la m�s grande cualidad que

posee el s�ptimo arte su potencial l�dico.

A partir del reconocimiento de este valor l�dico la visi�n de las personas

interesadas en brindar a la ni�ez la experiencia del cine hecho por ni�os y ni�as,

como recurso did�ctico deber� variar ya que lejos de generar procesos de

formaci�n en las aulas escolares unidireccionales, con un solo emisor (enti�ndase

el profesor o tallerista) y con instrumentos m�s convencionales como son el

pizarr�n, el cuaderno o el libro,  el cine deber� ser utilizado para crear expectaci�n
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en los ni�os, inter�s, entretenimiento y desarrollar diversos procesos de

ense�anza-aprendizaje. Contribuyendo con ello a la formaci�n en los menores de

diversos temas de inter�s de acuerdo a su edad, adem�s de promover sus

diferentes talentos art�sticos.

Otro aspecto que vale la pena destacar es el amplio abanico de

posibilidades que se abre al considerar al cine hecho por ni�os y ni�as como

instrumento did�ctico para trabajar contenidos complejos de abordar en un aula de

clases, brind�ndose ahora la posibilidad de acercar a la infancia a temas tales

como: la  drogadicci�n, la pobreza, la marginaci�n, la violencia intrafamiliar, la

discriminaci�n, etc�tera.

Uno de los beneficios que se pueden obtener en el desarrollo de los

talleres de realizaci�n cinematogr�fica es el aprovechamiento de la creaci�n e

iniciativa infantil plasmada en los cortos. Debido al hecho de que se ofrece un

espacio de expresi�n para los menores donde �stos y �stas pueden manifestar

sus sentimientos, emociones, y formas de percibir el mundo. Conociendo al mismo

tiempo los puntos de vista y experiencias de sus pares.

Cabe destacar que el cine hecho por ni�os y para ni�os en M�xico es un

�rea poco trabajada sin embargo, se pudo probar con esta experiencia f�lmica

realizada por estas instituciones o asociaciones que resulta un excelente recurso

para los maestros de cualquier nivel escolar porque tiene la cualidad de que

atrapa, genera emociones, sensaciones, brinda informaci�n y sensibiliza con lo

cu�l promueve en los ni�os y las ni�as el desarrollo de la creatividad, cualidades

que juntas y encaminadas a prop�sitos espec�ficos, generan procesos

innovadores con resultados �ptimos en el campo educativo.

Tras hacer un an�lisis general de los resultados, queda comprobado que el

empleo del cine hecho por ni�os y ni�as como recurso did�ctico es eficiente no

s�lo en la educaci�n no formal de los infantes, sino tambi�n en el campo de la

instrucci�n formal impartida en las escuelas consider�ndose como una

herramienta que puede facilitar a los docentes la explicaci�n de diferentes temas.
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Para lo cu�l el adulto gu�a que decida emplear este eficiente recurso debe

estar conciente de la necesidad de dar intencionalidad educativa, en todo

momento, a su utilizaci�n partiendo del hecho de aceptar que:

•  Los ni�os y ni�as tienen caracter�sticas de desarrollo espec�ficas y �stas

deben ser tomadas en cuenta al abrir espacios educativos para las

actividades de producci�n y apreciaci�n art�stica.

•  Cuando los ni�os y ni�as tienen oportunidad de observar producciones

cinematogr�ficas y conversar sobre ellas en un di�logo educativo estimulan

y desarrollan su sensibilidad pues las im�genes, los sonidos, el movimiento,

la escenograf�a, etc�tera, despiertan en ellos y ellas diversas sensaciones.

Como espectadores intentan comprender el significado del filme, captar sus

mensajes se plantean interrogantes sobre qui�n realizo la pel�cula, c�mo y

porqu� y pueden centrar su inter�s y atenci�n en aquello que m�s les atrae.

•  El trabajo peda g�gico  con la expr esi�n y la aprecia ci�n art�stica deb e basa rse

en la creaci�n de oportunidades para que los ni�os y las ni�as realicen su

propio trabajo, miren y hablen sobre �l y sobre las producciones de otros.

•  La producci�n del cine hecho por ni�os y ni�as contribuye a su desarrollo

integral porque mediante sus filmes los infantes:

-  expresan sus sentimientos y emociones, aprenden a controlarlo

reconocen que pueden manejar y expresar sentimientos negativos o

positivos a trav�s de sus acciones.

-  desarrollan su coordinaci�n muscular (principalmente la fina),

fortalecen su coordinaci�n visual, aprenden a utilizar adecuadamente

distintos instrumentos y herramientas. Desarrollan tambi�n

habilidades perceptivas como resultado de lo que observan,

escuchan palpan y tratan de representar a trav�s del arte (pintado,

dibujado y modelado) Todas estas habilidades favorecer�n

posteriormente el desarrollo de otras m�s complejas.

- Tienen oportunidad de elegir y tomar decisiones.

-  Se dan cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista,

distintas experiencias, formas de expresarse y pueden intentar
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conjuntar todas ellas en una creaci�n art�stica com�n, valorando con

ello la existencia de la diversidad.

- Desarrollan la idea de que a trav�s del arte se transmite la cultura

form�ndose una concepci�n de quienes son ellos mismos y cual ha

sido su pasado u origen.

-  Experimentan la sensaci�n del �xito con la satisfacci�n de sus

propias producciones.

•  El uso de este recurso favorece enormemente a aquellos peque�os y

peque�as que presenten alguna necesidad educativa especial denominada

actualmente barreras al aprendizaje y participaci�n porque permite que el

menor reafirme su autoestima al valorar su propia producci�n y con ellos

reconocer su capacidades y habilidades.

•  La producci�n de una pel�cula realizada por ni�os y ni�as supone un

ejercicio de transversalidad e interdisciplinariedad donde se aplican

contenidos diversos tales como son: creatividad, construcci�n de una

historia, expresi�n oral y escrita, trabajo en equipo y conocimiento del

lenguaje cinematogr�fico.

Hacer cine y ver cine nunca debe dejar de ser divertido, al darle intencionalidad

educativa debemos recordar que los seres humanos aprendimos nuestros

conocimientos b�sicos a trav�s del juego y la fantas�a y que muchos de estos

conocimientos se vuelven significativos en la interacci�n con otras personas y

en las experiencias que la vida nos va brindando en distintas etapas, pero no

pierden la esencia con la cual los adquirimos.

As� que al trabajar como gu�a o conductor de un taller de realizaci�n

cinematogr�fica ser� importante retomar esta actitud l�dica en todo momento,

disfrutar con los ni�os y  las ni�as su proceso creativo, valorar sus esfuerzos,

reconocer sus capacidades y necesidades; as� como aprovechar sus

conocimientos previos con la finalidad principal de brindarles la posibilidad de

desarrollar competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas)

significativas que los enriquezcan d�a a d�a para ser mejores seres humanos.
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