
1 ERROR DE No.~ DE PAGINA i 
awxmaT~~ 

-~·-:l . .,_, .. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOM.Á1., .. " 
DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS 

ANIMACION PARA Nlf'IOS DE 
EDAD PREESCOLAR. 

T E s 1 s 
OUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADA EN DISEÑO GRAFICO 

P AES EN TA 

ROSA MONICA JACOME MORENO 

MEXICO, D. F. S ECR ET.~ ~¡ r A 
ACADF1'-' ,,. 1 

E'!cuela Nacion 1 de 
Arles Plásticas TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 

1994 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



ANIMACION PARA NIÑOS 
DE EDAD PREESCOLAR 



INDICE: 

IHTRODUCCION 

CAPITULO r CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE 

r.r El medio ambiente. 

r .:f La bi&s Jera. . 

CAPITULO rr LAS PALOMAS CIT ADINAS 

:;c.r La:s: palomas citadinas. 

a.a Organizacidn •xterior. 

a.3 Houimientos. 

a.4 Costumbres. 

a.5 Reproducctdn. 

CAPITULO rrz EL NiñO Y SU MEDIO AHBIENTE 

3.r Desarrollo infantil. 

3.a ParsonaU.dad, 

3,3 Acci&n educadora. 

3,4 El niño .Y ol medio ambiente. 

Pdg. 

4 

7 

r5 

r6 

r7 

r8 

ªª 

3 .5 La T .V, como medio masivo de comunicacidn. ª6 

3.tS El niil"o •y la T.V. 

CAPITULO rV HETODOS VISUALES 

4.r Historia de la animacidn. 

4.a El cine animado. 

4.3 Principios de la animaci&n. 

4-4 Técnicas del cine animado. 

a8 

37 

37 



4.5 El guidn G,..dfico, 

.,.tS La hoJa de exposiciones. 

4,7 La tluminacidn. 

4.8 El color. 

4,9 Proceso de produccidn. 

CONCLUSIONES. 

8IEJL.IOGRAFIA. 

Pág. 

39 

44 

45 

47 



____ IN_T_R_o_n_u_c_c_i_o_N ____ I 



5 

INTRODUCCION 

Entre los muchos problemas de la humanidad, hay dos de uital 

importancia, estos: .son la contaminacHÓn .v la extinción do .s•r•.s 

uiuo.s, amboa problemas son producidos a su uoa por otro probl•ma, ol 

cual consiste. en la falta de concienti.2aciÓn y cuidado del ser humano 

hacia el medio que lo rodea. 

Actual~nte muchos problemas sociales, se han resuelto atraué.s de 

modernos sistemas de comunicaciÓn, y mds aJn po'I"' medios masivos, como 

lo es la radio, la t.v.. el cine, etc, que son algunos de los medios 

que fortalecen o distorsionan nuestra vida cotidiana, y 

parte del cin• y la t.v., las caricaturas o dibujos animados forman 

part• importante en la vl:da de los nii\"os. 

El estudio que presento es no sÓlo para entretener y diu&rtir a 

los niños, entre otras funciones, trata de instruirlos, de ayudar a lu 

fauna a no .svr- maltratada y de hacer notar la importancia que lus 

caricaturas tien•n con relaci;,n al desarrollo infantil. 

E:s:ta anünaci:,n en uideo tiene por objettuo concienti2ar al niño 

acerca de la contaminación, en este caso enfocado a la des:truccion Ó 

maltrato de animal•.S'o en especial de las palomas citadinas. 

El trabajo escrito, que respalda a la animación en video, 

divide en cuatro capitulas ; el pr.imero se da información g~neral de 

c:,mo la humanidad ha ido atrav8s de los arras destruyendo a la 

naturaleza. En el capitulo dos es una investigaci;,n acerca de las 

palnm1:is citadinas. qw:- ~on ~l t@1111.1 <.~n la unim<7t.: í~m. •:iqui exr.t~ .... o t.:omCJ 

t..Ü.1t:•n, cumo .!.e:.- uli1111 .. •ul<.111, c:.omo se reproducen a.si como de las 

distintas .clases de palomas- que existen. 

Para realizar esta animación, es necesario conocer al pÜblico al 
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que ua a ir dirigida, para que dicho pÚlico responda ante el mensaja 

de la animaci~n en video,; es necesario conocer lo mds posible a 

nuestros receptare~. por ello en el capitulo tres se realiza un 

andlisis de cómo es un niño do edad proescolar, que es lo quo más ll? 

atrae, de que manera puede aprender y captar un mensaje, y la retac:iÓn 

que mantiene con los medios masivos de comunicac:iÓn, asi como la 

manera de percibir el mundo que lo rodea. 

En et capitulo cuatro se explican detalles t6cnicos necesarios 

para la reati2aciÓn de la animación, y se menciona tambi.;n una breve 

nota acerca d• lo historia del cine animado, se hace breve 

explicación de lo que significa .animar dibujos, y por Ultimo 

presentan diversas tJcnica.s poro realizar una animaci;;.n y explica las 

diferentes fases del cortometraje. 

Cabe mencionar que el terreno de la animación en nuestro país es 

casi nulo, aJn cuando muchas animaciones e)(.tranjeras se "maquilaban•• 

•n HOxico. no se lo ha dado la importancia que le corresponde, puesto 

que se t.1e todavia como un trabajo de .. chalanes.. o bien se producen 

animaciones solo con fines comerciales para anuncios teleui.S'ivos; y no 

miras a toda la gama de soluciones o posibilidades que nos pueden 

dar las animaciones, de hecho es tan poca "importancia que se le da a 

las caricaturas que nisiquiera existe alguna escuela o taller que 

realment• puedad enseil'ar este arte aqui en Hexico. 



CAPITULO 1 
CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE 
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r .r EL MEDIO AMBIENTE 

En los años sesentas. cuando las naves espaciales rebasaron los 

limites de la tierra y la luna para explorar otros planetas como 

Venus Y Harte. fue destruida lo que para muchos habia sido una 

Uu.sí~n: la de que tal uez no estabamos solos, que otros mundos 

uecinos podlan estar habitados por otros seres o .simplemente por otros 

hombres. Pero los datos y las fotografias obtenidas de planetas 

parecidos al nuestro acabaron con toda esperanza. 

De esta .serie de conocimientos cabe destacar cierta reflexi~n: 

somos los guardianes del Ünico planeta del uniu9r.so hasta. ahora cono-

cido, apto para pre:Seruar la vida. 

Se supone que en nuestras manos, estcl el futuro de la uida en 

todas sus formas. Eso si realmente u.saramas nuestra capacidad con 

sabiduria y el poder de cambiar las cosas se empleara realmente con el 

objeto de mejorar sus condiciones de uida, pero es euidente que 

alcanzamos con suficiente rapidez esa sabidurla imprescindible. 

Toda la biÓsferalt- estd actualmente al alcance d•l hombre, quien 

puede explorar desde las profundidades de los mares. hasta los mds 

remotos confines del firmamento. Pero lejos de sacarle mejor partido 

a la materia existente en el uniuerso, el hombre ha daitado la biÓsfera 

un ejemplo de ello son las capas de hielo polares en las cudles se ha 

encontrado el plomo que arrojan los autom~uiles de las grandes 

ciudades; los insecticidas usados tierras de cultivo de zonas 

templadas, son arrastradas por las corrientes de aire y contaminan la 

comida de los osos del Artico y de las focas de Antdrtida. 

* Y•r pdgi.no. t.z. 



Entre los factores de cont1nninaciÓn encontramos: 

z) El incremento de la población humana hasta nit..ieles que sobrepasan 

cualquier cdlculo. y la persistencia de dicho incremento . 

.;¡-)El fracaso del hombre en el dominio de las fuerzas y la tecnologia 

que ahora cuenta. y su incapacidad de usarlas sin dañar &l 

ambi&nte. 

3> l..a incapacidad humana de usar lo tierra sin por judicar el 

equilibrio vital de la bias/era y por Último aunque este punto estd 

comprendido en los anteriores. 

4)La inadecuada información. o la completa ignorancia. acerca det 

medio ambiente y de las leyes ecolÓ9icas que gobiernan 

estabilidad.Cz) 

A partir de la .segunda guerra mundial. ~uando aparecieron los 

fumigadores, todos las especies de poces, aues, mami.feros, plantas y 

todo ser uiuiente que se ponga en contacto con el DDT puede ser 

enuenenodo, y no &~lo destruido, sino tambiOn se dieron casos de 

mutaciones. Se descubrió ademds, que algunos insecticidas eran 

uirtual,...nte indestructibles, se acumulaban cada veiz md.s sobr• la 

tieorra y el agua, o en tejidos animales, y continuaban .su acciÓn 

det.iastadora con eficacia.Ca> 

Las aue.s que se alimentaban de insectos o peces fueron las 

primeras en resultar daRada.s, ya que el DDT afecta su reproducción. 

Sus huevos teni.an la cd.scara exce.sioamente delgada, o careci.an de 

t. - ••i.o. Ecologlo. Koy .. 
Jal- Terro.do.• 1td. Telde colecci.on " Ho.y que saber". 
poig. H 

.z. - lalDEW. pd9. ZO 
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E.•lla. P-11 dicha~;- u.mdkio11es las crias no fJudian subrellil<'ir. E:n aguas 

continental~.s y costeras, la pesca resultó inUtil al descubrirse qui?' 

los pe-e PS conteninn DDT en cantidndes peligrosas para la salud humana. 

E:ntrt:? otros oft"f'c..to.s de:,.l DDt se encuentran los danos causados al 

fitoplancton y la prouocaciÓn de grandes epidemias en las cosechas. 

En uarios lugares del mundo la población .es escasa y la 

tecnologia es tan auanzada, sin embargo, los daf'>os ambientales 

ritmo que amenaza· la existencia de los habitantes de 

estas clre~s, Por ejemplo la.s tierras que antes eran productiuas. 

convirtieron en tierras estBrile.s. 

Los seres uiuos no se encuentran aislados, sino que forman parte 

d& sistemas· inteorada.s por indiuiduos de diferentes especies, y d~ 

algun~ forma vinculados fuertemente entre si, por lo que todos los: 

seres uivos son necesarios tanto en una cadena alimenticia, como en 

otros pardmetros. Es precisamente el planeta tierra donde estos 

animales o seres uiuos .se alimentan, hallan su refugio, viuen 

desarrollan y mueron. 

Cada instante de .su vida e.std ligado a un conjunto de factores de 

diuersas formas . As\ algunas aues, comen insectos. anidan en arbo-

. les corriendo el ri•sgo de ser presa de otros animales. a su uez. 

insectos (alimento de aves) • .v arboles dependerdn de la presencia de 

otros organismos y del cumplimiento de ciertas condiciones. 

Otrns de las aspecies daítadas por la contaminación son las 

qup han h_;cho de las plazas y .fardines de las ciudades su hcibi.tat. De 

estas han muerto parvadas completas, por los estragos de los ataques 

de animales de mayor tamaño. por la ausencia cada vez mds de jardines, 



la contaminación, y por el ataque abierto del hombre hacia estos 

animales, entre 9Stas aves encontramos a la paloma citadina. 

Por eso este trabajo estd dedicado hacia las pafomas, puesto que 

son animales muy ligados a la vida del ser humano, pero a difer•ncia 

de otros. como el perro, el gato, canarios, pericos, etc; la paloma 

citadina viue en sU mayoría en la uía ptlblica, por lo que no tienen 

dueños, quienes puedan cuidar de ellas directamante. 

Cabe m&ncionar que a trauds de la historia de la humanidad,y aUn 

nuestros tiempos en lugares donde el cicceso a sistemcis de 

comunicacié'.Jn como ·el telO fono Ó el .telegrama no son aün posibles, la 

paloma ha servido como medio de comunicacié'.Jn, asi como de alimento, 

adomds de que su imagen ha tenido otras connotaciones, entre ~Uo.s, es 

símbolo de pata y de pureza. 



z.a LA BIOSFERA 

Daremos este nombre al conjunto de seres vivos que habitan la 

tierra un la atrn;,s/era. tanto en los continentes, como en las aguas, 

no sÓlo al espacio fisico on el cual se encuentran lo&' organismoa. C3) 

De acuerdo con la acepci;,n aqu~ dada, la bio.s/era no es una capa 

continua de materia uiva. sino que estd cuantificada en inumerables 

individuos pertenecientes a unos dos millones de especies distintas. 

Pero estos tndividuos, como hemos visto no estdn aislados, sino que 

exi.sten •ntr• ollo.s: trama.s: complejas de relaciones. de modo que a la 

discontinuidad espacial de la bio.s/e_ra podemos oponer una continuidad 

funcional entre todos sus elementos. 

Es decir que de alguna manera u otra todos: los: sores vivos .s:on 

necesarios para que todo •l .s:istema de vida sobre la tierra se Ueue a 

cabo. 

'ºEl doiro al· ambiente, hecho por el hol'llbre, tra• su propia cauda de 

problemas. No .sÓlo hay un retroceso en el sentido fl.sico, que 

dificulta la productividad o que conduce a un descenso en la calidad 

de la vida, sino tambi.ln uno reacck,n psicolÓ{lica, que posible- · 

mBnte soa mcls importante,•• C4) 

Hay que- tomar conciencia de qu• todo e.sto si9ue una l•y /laica. 

de que a toda acciÓn corresponde una reacción de la misma "'°gnitud 

pero en sentido contrario; es decir que todos: aquellos errores que 

cometemos. van a tener una reacción, que per judicard no solo a los 

seres humanos, sino a todo ser vivo que se encuentre en la 

;:-:-:.UN p\on•lo •n p•Hgro•• aoymond r. D(Ulmorm pó.g'. o 
,, - 18IDICM pdg. t.ZP 



tierru, otro punto que casi no se toma en cuenta 

es que una tJ&2 que 

hayamos terminado con una especie, y afectado otras tantas, ya no hay 

manera de corregir el error, pues la extinci;;,n es para siempre. 

Otro tipo de "contaminaciÓn", es la falta de respeto hacia los 

demds, originada principalmente por la falta de información y de 

Ante tal panorama. se hace imprescindible educar a las 

generaciones futuras del mal que hemos prouocado y aprouechar su corto 

edad para crearles hdbitos y conciencia ecolÓgica apoyados con una 

animación dirigida para respetar a las palomas citadinas . En realidad 

dicho trabajo e.s necesario tambi6n para otras especies de animales 

en peligro de extinción. tales. como el ornitor-rinco, el dguila 

r-eal, las ball&nas, el panda, el uenado cola blanca. entr-e otros, pero 

un niito de •dad preescolar estcl muy lejos de poder ayudar a dichos 

animales. puesto que &.sto.s no habitan en las ciudades. Esta animación 

se enfoca a animales con los cudles loS' niños si tienen un tr-ato 

dir•cto, .V ademcls estdn al alcance de poder cuidarlos y protegerlos, 

asi c~mo de aprender mcls acer-ca de ellas, tJalor-clndolas .V dejando de 

molestarlas. herirlas o incluso matarlas. 

Aderruls •st• trabajo no solo es documental o descriptivo, trata de 

llegar a que los niitos por conuencimiento empleen sus conocimientos y 

sentimientos para no de.s:truir a las: palomas, pues no basta con tener 

conocimientos, hace falta que se enseite a emplearlos de manera 

positiua, tanto para propio bien. como para el bien de todos los 

seres que les rodean. 



CAPITULO 2 
LAS PALOMAS CITADINAS 



2.r L.AS PALOMAS CITADINAS 

L.as palomas son animales con las cuales nos encontramos muy 

familiariaados. frecl.!entemente las encontramos en los monumentos de 

los jardines pÜblicos. y las iglesias, en Opacas anteriores la mayoria 

de las casas contaban can un criadero d& palomas. y cabe mencionar que 

las palomas, como el resto del reino animal son fundamentales en °"l 

iRcosistema. 

Existen uarios .ti.pos de palomas. entre ellas encontramos a la 

palon:aa zorita. la paloma torcaz, la buchona, la tb.rtola, etc., que se 

distinguen principalmente por el color do su plumaje.C5> 

a.a ORGANZZACION EXTERNA 

El cuerpo de la pal.orna tiene forma de huso, se puede decir quo 

tiene forma aerodinámica, puesto que el fuselaje de los aviones fueron 

hechos a semejan-za de estas aues, y sus distintas partes del cuerpo 

se encuentran escondidas bajo sus plumas. 

La cabeea es pequoña y con frente prominente, se encuentra unida 

al tronco por un largo y flexible cuello, Es portadora de un pico 

córneo ~guj&rado por dos narices en forma de ranura. la base del pico 

es tierna y carnosa. 

Los ojos son redondeados y uiuos. ostdn provistos de un tercer 

pdrpado llamado membrana nictitante. la cual es transparente y se 

desplaza en forma horizontal. 

Los oidos no tienen pabeUÓn y se encuentran totalmente 

escondidos debajo de las plumas. 

~·•i.o\.og(a l Laa C\.eOC\.a.a Hol1..1ral••''J':Va.l\.{n S:d. Wonla.n•r y Si.mon 

•arc:•\ona lomo z póg. eo. 
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El tronco es ancho por delante y angosta por detrcis. Su cola 

estd provista de largas plumos que siruen de tirn;,n cuando el ave estJ 

volanclu, por lo qut=" &on Uu111adus t imon.:oras. 

Las .(-Xtremidac.lti>.s antt1rit:n .;,.s o ula.s-. son largas o.s-t,...:.cha$ y 

aplanadas, la .superficie se aumenta por la implantacic':,n de grandes 

plumas llamadas romeros puesto que funcionan a monora de remos duront9 

el uuelo. 

La:s: extremidades postarioros son cortas:, .V por lo porto po~tor'io1~ 

e.stdn cubi9rtas de escamas córneas. Se encuentran tambien &n las 

patas cuatro dedos, de los cuales tres •.s:tdn hacia adelante y el 

cuarto hacia atrd.s, lo cual sirue para aumentar la superficie de 

contacto con el suelo. Los dedos •stdn a su ue2 provistos do uñas 

agudas, como se mencion;, antes la.s palomas .se aguantan .sobre dos 

apata.s por lo que .son clasificadas como bipeda.s.(6) 

111.3 MOVIMIENTOS 

La paloma e.s: muy buena voladora, e.s capaz de recorrer grandes 

distancias a u•locidade.s qu• oscilan entre los: 50 y roo lt.nv'h. 

En el vuelo .s• distinguen tres fa.ses: 

1.- el despegue 

a.- el uu•lo propiamente dicho y 

3.- el aterri2aje. 

El primero, en el momento del despegue, la oxtr9midad inferior .so 

d&S'pliega en "Z" y las alas se elevan. tan pronto como las 

•xtremidade.s inferiores .se despliegan, a modo de muelle, y hacen 

saltar al animal, las alas baten el aire rdpidamente. 

cs. - 1•1nuc pág. eo 
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E'n la segunda fase cabe distinguir el vuelo batido del vuelo 

planeado. en el primero lo.s movimientos del ala .se u.semejan a 

lo.s de un remo. es decir. las alas estdn ligeramente replegadas. 

desputl.s se estiran y proyectan hacia adelante, en un segundo tiempo .se 

oxtienden Y son batidas con fuerza hacia atrds. 

E'n cambio, en el uuelo planeado la paloma no muevo las alas, 

ostdn completamente extendidas y aprouochan las corrientes- de airo 

para planear-. 

Por Jltimo tenomos el aterrizaje, en ol momento do tomar Uorro, 

la paloma frena su uuelo mediante rclpido.s: movimientos de alas, a la 

uez que extiende las patas hacia adelante. Al flexionar- las patas, 

actUan estas a modo de muelles, que amortiguan el contacto con 'tierra. 

La marcha. aunque sus patas: son cortas y d'3bUe.s la paloma 

anda bastante bien, toca el suelo con los: d&dos y, por ello, e.s un 

animal digitigrado.C7) 

lt.4 COSTUHBRES 

Las palomas uiuen por parejas, en .sociedades ma.s o menos 

numerosas, y suelen buscar su alimento por grupos. la base de esta 

alimentaci~n suelen ser semillas .v granos por lo que e.s granluora. 

Las palomas poseen sentidos muy desarrollados, como por ejemplo, 

tienen el oido muy desarrollado, vista penetrante y un extraordinario 

sentido de· la orientaci;,n. Este Ultimo sentido permite a las 

palomas mensajeras encontrar de el palomar despues de 

larguisimos viajes. Las palomas de los ciudades soportan los rigores 

7. - I•IDICN pdg. 
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del invierno. encambio las palomas silvestres emiaran en otoño a 

pal.ses mds coluro.sos.CS.> 

a.5 REPRODUCCION 

En primavera. cada pareja construye un rU.s-tico nido h&cho de 

briznas y hierbas en el cual la hombro pone dos hueuos, incubado.s 

índi.st(ntom.nte por la hembra o por el MOCho, los huevos hacen 

eclosión, .se obren a los rB dios y salen dos: pvqueitos 

indefensos, stn plumas y ciegos. Sus padres los alimentan ~on uno 

poptUo loct•ado segr-r1ada por el buche, y algunas seJRillas ablandadas 

preuiamente. Los p•queno.s pichones crecen rdpidamente, cubri•ndose 

sus cuerpos de delicado pbcmÓn, que mas tarde cambiardn por ph.una.s-. 

Al cabo de un m.S .son capaces de emprender el uuelo, por -.sota 

.situación de perman9Cer bas-tante tiempo ·en el nido, las palomas son 

denominadas como níd;,fílas. C9) 

e. - l•IDEM Pdv N. 
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1 CAPITULO 3 1 
EL NIÑO Y SU MEDIO AMBIENTE 



3,6 DESARROLLO INFANTIL 

Para comprender la conducta del niño que se estd desarrollando, 

hay que tener en coñsideraciÓn muchos factores. 

A menudo, la conducta m~s sencilla es resultado de mt.iltiples 

influencias, fundamentalmente estas influencias quedan comprendidas en 

5 grandes categorlas: 

z.- Variables biolÓgicas, que son determinadas gen6ticamente. 

a.- Variables biolÓgicas que no son geneticas. Cej. falta de oxigeno 

en el momento del parto, mal funcionami&nto de la gldndula pituitaria, 

etc>. 

3.- El aprendizaje anterior del ni;\'o, 

... - Su ambiente psicolÓgico-social inmediato (sus padres, hermanos, 

maestros, etc.). 

5.- El medio social y cultural general en el que se desarrolla.C.ro} 

A las dos primeras influencias, se les ha llamado fuerza de la 

naturaleza, a las otras tres, fuerzas del ambiente, o de la crianza. 

En todo momento, la conducta y la personalidad del nino son el 

producto de la continua acción reciproca de la na.t••rf'llP?a v la 

crionaa.Cz z> 

Aunque. comunmente, hablamos de los determinantes biol.;gicos y 

los determinantes del ambiente, es importante tener presente que no es 

fdcil determinar cudnto es lo que cada fuerza aporta a un 

acontecimiento psicolÓgico especifico, puesto que este conjunto do 

zo. - .. D••orro\lo de lo p!r11onohdod d•l niño" S:d. Tnllo• M911 p<i9 47 
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fuerzas acttlan rec-lprocamente y. de manera continua, 

Observociongs longitudinales do niños dQ 5 años de edad, 

demue.·s1tran uarios rasgos de personalidad bien definidos que quedan 

establecidos y, on algunos casos, porsisten hasta la la edad adulta. 

En los ni;l'os de edad preescolar ·cde 5 a 6 añ'os>. el sistema 

nervioso crece rdpídamente. Por ejemplo, el cerebro del niño ha 

alcanzado el 757. de su peso adulto hacia los dos a;l'os. en cambio a la 

edad de 6 a;l'os ha aumentado hasta constituir el 90,; de su peso adulto. 

Existe "relociÓn" entro el fisico del niíro y 

personalidad, y segtln Sheldon, los somatipos (tipos corporales} estdn 

comprendidos en tres categorlas: 

o} Endomor Jos, que son generalmente blandos y redondos con tejido 

muscular ;,seo relativamente deasarrollado. 

b) Hesomorfos, que tienen mtlsculos y huesos fuertes, y cuerpos recios, 

resist•ntes a la le.si:m. 

e) Ectomor jos. que tienden altos y delgados, frdgilas: y d~ 

tnÜ.sculos no muy desarrollados:.CzR) 

Cada tipo corporal estd asociado a una estructura particular dff 

motiuaciones y caracter-lsticas de lo personalidad, 

A medida que la coordinación motora y el lenguaje ouan2ond1.>, 

y mejora facilidad conceptual en los nii\'os de edad 

preescolar, su personalidad se ua diferenciando mds. 

La gran diversidad de conductas en lo.s niitos de 5 aitos de odad, 

en gran parte, por la rdp(da adquisici~n de nueuos hdbitos. de 

12. - 1•1nc .. pdg. 



percepciones cada ue2 mcJs ricas. y d"' una mayor conciencia del medio 

.social. 

Estos años son decisivos. para el desarrollo de la personalidad y 

se t:>Stablecen o modifican muchas caracteristicas que tienen una gran 

importancia • entre estas caracteristicas, estci la motiuociÓn de logro 

o dominio de toreas y la conciencia. 

El niño de edad preescolar es capela de adaptar.so a 

medio, sab& recibir y respetar ;,rdenes. 

Los pequeños de s años son capaces de poder relacionar las cosas 

que ven y oyen con el mundo que los rodea, con las experiencias que 

tien&n en casa con sus padres y hermanos. 

Al llegar a los 5 años probablemente el ni;t°o sabrd ue.S.tirse y 

desuertirse, ir al bai\"o solo, lavarse la cara y las manos, a.si. como 

peinarse, tambi;n sabr-d contar- hasta zo y d1'.stingulr colores, al monos 

los bd.sicos, mostrará un marcadlsimo tnterJ.s en pintar con colores 

apropiados, y estard capacitado para iluminar" con bueno precisl;,n, 

dentro de los limites de contorno. 

Los 5 años, .son el periodo de cambio y el fin de la 

primera infancia, puesto que el niño adquiere un papel de cierta 

madurez. y es cqpda de asumir responsabilidades y obli9aciones.Cr3) 

La etapa en la vida que se ex.tiende desde el nacimiento hasta la 

edad de 5 o 6 años Cque es la edad preescolar que corresponde a la 

clasificaci:,n que William Stern llamara 

infancia.C.r4) 

&a. - .t•lPEM pdg. 
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Dicha etapa se caracteriza por la extrema actiuidad del niito, 

puesto que la mayor tarea del niño es jugar, con la necesidad 

natural de adquirir experiencia. que obtiene mediante el juego y la 

imitaciÓn. 

3.2 PERSONALIDAD 

Toda la finalidad de la éducaci~n consiste en la formad.Ón d~ la 

personalidad humana, es un desarrollo armónico de sus aptitudes 

fisicas, intelectuales y morales. La capacidad de aprender depende de 

tres es /eras bdsicos: 

r.- La esfera de lo biolÓgico. 

2.- La esfera de lo psicolÓgico Cpor medio df!I' las s&nsaciones). 

3 .. La es/19ro de lo &spiritual. Cz5) 

3.3 ACCION EDUCADORA 

"La ensenanza, para tener eficacia, ha de ser lo mds activa posible. 

El nirl"o aprende mds haciendo las cosas, que oyendo las explicaciones 

de c;,mo se hacen las co.sa.s".CztS> 

Una en.Se;t'anaa actiua. re-sponde mds a la misma natur-ale-2a del 

niito. 

Para que Jsle da~enuuelua una personalidad tiene necesidades 

intelectuales y morales que requieren .satisfechas. Dicha.~ 

necesidades se manifiestan a trauJs de la curiosidad. tan despierta en 

ellos. Por esta raa;,n se debo estimular la curiosidad en los 

niños, pues el primer paso para desarrollar la capacidad de 

i~. - "'P•H:olog\a P•da909\ca ., ,nfar.hl .. Ore9ono FlngermaT"!n póg ll 
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observación y experimentación. con lo cual c-l espiritu se 

con material vivo y de primera mano. 

3·4 EL. NINO Y EL HEDZO AHBZENTE 

enriquece 

Como ya se ha mencionado en este capitulo. los sere~ humanos. 

somos los ÜnicoS' que podemos salvaguardar la vida an la Horra. 

D~.sgraciadamente hemos tenido que aprendnr de errores Cen, algu

nas ocasiones > irreparables; pues muchos de estos han sido por abuso, 

pero en otras ocasiones ha sido por /alta de información o conocimien-

tos. 

E.s por esto que esta animación estd hecha con el fin de dar a 

conocer a los niños de edad preescolar, como .son y como uiVen los 

:s,:eres que lo rodean . . Ya que la mayoria de nuestras actitudes. y de 

nuestra educación, estd basada en la clase de información que 

recibimos de niitos. y en la manera en que un niño percibe el medio que 

lo rodea. 

L.a percepción, marca limites, es: decir nosotros percibimos los 

objetos tal como aparecen ante nue.stro.s sentidos, sonaos nosotros 

quienes· jusgamos los objetos que nos rodean, y es precisamente en la 

percepción donde podemos ver una confirmación acerca de las cosa y de 

nosotros mismas. Hugo KÜltelhaus diria '" no es el ojo el que ve, 

sino el hombre, y no es el 01.do el que oye, sino el hombre", ya que 

en el proceso de la percepción, los sentidos no son Órganos aislados, 

sino es todo un organismo el que participa para darle un significado a 

L.a percepci;,n, la conexi;,n que tenP.mos con el mundo, pero en 

realidnd cada uno de nosotros L& damos un significado diverso a cada 



una de las cosas, y es importante mqncionar. que coda persona porcibe 

las cosas que realmente tienen interés para ella, y por consiguiente 

al hacer una elecciñn de las cosas que nos interesan, automciticamente 

rechazamos las cosas que no nos intereGan, por lo que podemos decir 

que la percepci~n es selectiva; otro pun.to importante, es que la per

cepción, se. adquiere por medio del aprendieaje, y que de acuordo con 

esto, y segUn las ideas de cada indiuiduo, la realidad aparece distinta 

para cada uno de nosotros. 

Es gracias a la percepcion que tenemos un determinado 

conocimiento de la realidad, ya que las cosas que pe,·cibimos ua 

formando nuestro mundo, mismo, que en ocasiones encuentra 

distorsionado, como es el caso de las caricaturas, donde un animal 

puede hablar, vestir, e incluso uivir en un mundo de humanos, es por 

esto que en muchas ocasiones los niños pierden o confunden la realidad 

con la ficción. este punto de que tan nociva o benO ji.ca t•uede ser la 

tv para los niños se tratard en capitulas posteriores. 

Lo cierto es que nosotros ensenamos a los niitos a percibir, a obe-

decer ciertos reglamentos sociales y/o culturales. como por ejemplo 

que es lo que Jl tiene que oír, ver, pensar o suntir,incluso dQSde 

temprana edad, se le enseña al niño a ser ganador o perdedor. 

Lo educación mds importante para ol ser humano, Ets sin duda Za 

que recibimos en nuestros primeros cinco ai\"os de uida, a t;sta edad se 

nos enseita a elegir patrón de vida el cudl se origina en gran pnrte 

los padres. 

Una ve2 aprendido que es lo que debemos Vl?r, oir, pensur, etc, 

llegamos a la edad de zo aitos, donde nos mezclamos con mds gente. y si 

no interviene aqul alguna fuerza. que nos haga cambiar. Rl patrón de 



vida, estu seguirci hasta el final. He re fiero como fuerzas, al. 

hablar de interruptores que nos hagan L·n1nbiar de parecer. estos 

interruptores pueden ser por ejemplo sucesos masivos. psicnterapias, o 

bien que el individuo se haga cargo de la situaci~n y decida cambiar 

el transcurso del patr(;,n de vida que lleve hasta ese momento. 

Cabe mencionar que el patrón no es .. inconsi.ente", pu9de ser 

cambiado 'por la persona misma, o bien gracias a una PE!rsona ajsna. 

"Los patrones estdn concebidos para durar toda la vida. 

se basan en decisiones infantiles firmes y en una pro

gramaci(;,n paternal continuamente reforzada.''Cz7) 

Ejemplos de patrones que existen. son: el Nunca, que son aquellas 

personas a quienes los pudras prohiben hacer lo que mds quieren, y se 

pasan la uida atormentadas y rodeadas de tentaciones. el patrón 

Siempre. que son aqu&llas personas que provienen de padres rencorosos, 

cuyo mensaje a sus hijos es algo como.· ..... pues si eso es lo que 

quieres, alld ttl, puedes pasnrte el resto de tu vida hociendolo." 

Otro patrón seria el Hasta, que son aquellas· personas que no pueden 

hacer algo sino antes cumplen con determinadas tareas; tambiOn estd el 

patrón Despues y son aquello que th~nen por lema ••si todo anda bien, 

&S que algo malo ua a pasar .. : en el patrón Reiterado se encuentran 

aquellas personalidades que piensan el casi, o bien en el .. si 

sÓlo ... ", por Último tenemos el patr;,n del Final Abierto, y son 

aquellas personas que no saben que hacer cuando todo ha terminado y 

pnsan el resto d& sus uidas como vegetales hombres, cuya vida no 

tienen 9randc-s cambios, sino por el contraria. uiven acatando Órdenes, 

y una uez cumplidas esperan la jubilacÚm. o el paraiso. 



3.5 l.A TV. COHO MEDIO MASIVO DE CONUNICACION 

_En la actualidad contamos con medios masivos de comunicación que 

e.stdn o.strechamente ligados con la vida cotidiana del ser humnno, gra

cias a estos medios, somos testigos y c~mplices do cambios a troués 

del tiempo, afectando y ofectdndose con cada una de los per-sonas a las 

cuolo.s tion..,. alcanco. 

Es por e.s·to que los medios de comunicaci~n masiva cumplen un rol 

importante en la uida de la gente, no .solo por que las personas 

dedican gran parte de su tiempo en 9.stos, sino por los usos que hace de 

ellos, satisfaciendo necesidades de informaci::,n, entretenimiento y 

desean.so. Podriamo.s decir que parte ellos dictan nuestro 

comportamiento, por ejemplo imponen una moda, una ideologla, etc . 

.Además cabe- mencionar que esta clase de medios, y en particular, 

la tu son mJs econ;,micos, que otros medios, puesto que es mds borato 

prender el teleVisor y que cinco o más gentes uean la programaci;,n dB> 

una teleuisora, que esas cinco O mcls personas tengan acceso de ir al 

teatro, a la Ópera o cualquier otro medio de comunicacic'.;n; Osto aunado 

a qu ... el uer la tv no implica mayor esfuerzo por parte del espectador, 

que sentar.se c¡,modamente en un .sill;,n, que lo que amerita tomar un 

libro, leerlo y .sacar .su.s propios razonamientos. 

Por lo anterior citado, uemos que la mayoria de las personas y 

gran parte de la población infantil. e.stdn muy ligados a lo tu, esto 

.se- debe a que es una gran comodidad para los padres tener a sus hijos 

lli'n ca.so. ya sea por 'falta de tiempo para lleuarlo.s a algtln otro lugar, 

contü µar.¡u""°s o deportivos, o bien por que cada uez se hace mcis dificil 

y peligroso jugar en las calles, ademd.s del gasto econ;,mico y el 

esfuerzo fisi.co que esto implica. en cambio uer la tu implica el 
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mínimo de esfuerzo tanto para niitos. Ct.>mo para los padres. De hecho 

la mayoria de las personas aceptan cualquier clase de información, mds 

si se trata de un nifto al cual no se le hQ enseitudo a ser selectivo en 

sus gustos, a ellos como a las personas mayores se l8s crea una 

costumbre de uer el televisor, a pesar de que en la programucÚm 

exista nada de su inter9s, en realidad existen r8ducidos grupos de 

espectadores quienes rechazan información obsoleta o inseruible. 

No obstante la tu llega a ser un medio educativo. incluso el 

mismo espectador puede llegar a ser participe de lo información que 

recibe. lo cual. se da en aquellos espectadores .que observan programas 

cuyo contenido es de verdadero interJs para ellos, siendo esta 

ra2Ón del uideo. que los nii\"os partlcio9n en el cuidado a los 

animales. 

Por esto el aprendizaje social y cultural que un mensaje-

televisivo pueda dar, es determinado cierta forma a una buena 

narrativa. de un ritmo. color. encuadres. articulación de dicllo9os. 

emotiuidad, etc. 



3.tS EL NINO Y L.A TV. 

En la sociedad actual, la mayor-la de los problemas en los niños, 

nchacada a la tu.. problemas tal~s como: calificaciones bojas, 

brotes de violencia, mediocridad de gustos artlsticos, entre otras 

problE-rna.s md.s:. 

Lo cierto es que- en realidad, no sabemos qu& cosas son causadas: 

por lo tt . ., pues es diflcil afirmar que la tu sea culpable por si 

misma. puesto que bien puede suceder con cualquier otra actiuidad. o 

al menos cualquier ·otro medio de comunicaci~n que captara la atención 

de los niños durante ueinte o treinta horas por semana, muy 

posible que se produjeran las mtsmos efectos que produce la tu. 

Ya que al niño tienq poco~ anu.:.· \.iuiondo on osto mundo, nocosita 

encontrar un sentido a las distintas formas de ta realidad, incluyendo 

aquellas cosas tJcnicas que tienen en frente, asl como los comerciales 

noticieros, doCumentales. programas de entretenimiento, etc, que 

forman parte de la programación de la tu. 

Es raalmente importante ubicar de forma adecuada la tu dentro de 

la vida del niño, ddndole un lugar. que Bsta no llegue a formar algo 

realmente importante. como tampoco algo sin importancia, pues os 

necesario que el niil'o tenga un equilibrio entre la exageración y la 

falta extrema. 

Existen inuestigaciones que damu&stran, que dBsde los primaras 

instantes de vida el ser humano presta atención vigilante al medio que 

lo rodea, y que es capaz de resolver hcibilmente los problemas 

planteados por Cste. En uirtud de su capacidad de construir, el 

niño tiene la capacidad de reconocer personas, objetos. y 

acontecimierttos. asi como de dominar un lengua je hablado, dibújos, y 



otros s(stemas de simbolos de una cultura. De los cinco años hasta 

los sie-tl? .se> ccmuierte en un por-ticipnnte muv comP"tentE" en su rnundo. 

E:s o.si como l~ tv se convierte? en un compo r11·opú;io -para quP 

el niño se- mcmifi.e.st&: R-.S a:s:i' como el niño ostd ~n proceso deo 

d~sentranar- otros medlos de c:omunicaci¡,n existentes &n su mundo. ~ntre 

mundos que presento la tu.C:tB> 

Por otro parto ha quedado o.stablecido qu" los níil"o,¡: t(,gnd.,;;i.n. o 

imitar conduc:t.as d& la t.v. sean agresivas. viol9ntas, 

conductas benO ficas )' prosoc:iales. TarnbíJn ha sido comprobada, qu& on 

cuanto mds pequeno es el niiro. mayor propensi;,n tiene a creer- lo que 

dic:•m los mensajes en Jo tv. 

En la relación del niil'o y la tu. 9'1 primer-o posa poi' varios 

etapas de comprensión toleuisiua. &&'to S'& refiere al entendimiento de 

de ITU'n.sajes y discernimiento do idqas que &l nii'ro copto, un ff!jemplo de 

esto puede ser- et que un nlit'o de dos años no distingue la diferencia 

entr• lo real y lo que ve en la tv. frecuentemente se le t.ie a un nirto 

de •.sta edad tratando de agar,...ar lo que- ue en lo pantalla, indu.so 

darla un beso a una de estas imágenes. en cambio un niWo de edad 

preescolar. tiene incluso la capacidad de campar-ar lo que ue con la 

que vh .. e. o bien con las cosos o pqrsonos con las que tiene un trato 

dirocto. 

En cuanto a los rdpido.s cambios de escena, lo.s efectos sonoros. 

t'picos: de la tv. en cuanto menor es e[ nlño. es mayor- la atenci.;n, 

fndependientement~ del contenido que ~e lE>s pr&.sentfl', en cambio los 

"Arl• M•nl• y C•r•bro" H. OOrdn•r &:d. Potdn-5 $\.1.1.dtQ 
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niños de mayor edad. pueden mir~nr un programa durante un periodo do 

tiempo rna's prolongado. atin cuundo los aspectos: untPs mencionados. nu 

e.stPn ,¡.xplotados a fondo. 

Algo 111uy importante es que la uiulencia y la agresión. 

n.:-i.;esarias para captar la atenci<',n del niño en edad preescolar. basta 

con que el programa tenga un buan ritmo. acción y efectos visuales y 

sonoros i11t01.?resantes. un eJ·emplo de estos programas es "Plaza 

se.sama". 

Segtin aavriel Salomón Costudioso de la Universidad dé J•rusalQn) 

la abundancia de tomas cun zoom en. un programa de televisión. puede 

ayudar mucho a los chicos que tienen dificultad para captar d9tatles 

importantes. 

El individuo que mira tu, da manera intensa y oxtensa, da.S'arroUa 

diferentes tipos de poderes: imaginatiuos. alimentado por supuesto por 

un mG"dio. esto no s~lo se da con la tv. tambi~n con libros, radio u 

ot,..o medio de comunicack,n. 

No es sino ha.s:ta Jos cuatro o cinco años, que el niil'o no entiende 

que lo que presenta la tv, existe en un mundo separado de su espacio 

vital inmediato:Cr9). Es decir que todos los problemas de 

interpretaci~n. han desaparecido al culminar la etapa preescolar.. 

Sin embargo. cualquier confusi;,n en torno a la tu y de su indole 

narrativa, han sido disipadas cuando el niño cumplo c:inco años do 

~dad. 

El niño tiene la necesidad d'1' relociona1· lo que vo .;ion t~. y con 

lo que existe en su P.ntorno cotidiano. V d6?be de llegar a la 

19. - l81DEN pág. Zd'J. 



t.~onclu.s-ion de que t>l mundo de la tu no es exuct(..lmente igual al mundo 

de todos los días, pe-ro tampoco completamente diferente, es decir E'l 

niño tiene que ser c_apaz rie distinguir el mundo de lu tu }' el mundo 

real. 

Asi tenemos que el niño a los cuatro años Rs capdz dt'" negar toda 

relación entre la tu, y la vida real, e-n tunto qut...00 un nino dq cinco 

años sÓlo detecta las diferencias, sino tambi&n las 

similitudes entre la tv y la uida real. 

Un niño de edud preescolar se da cUQOnta tambi..:n do quo Ql 

puede influir en los personajes o situacitlnes QUP aparocen en la tv, 

pero si percibe que estas se asemejan mucho a los hechos y personas de 

vida cotidiuna. 

En relaci~n con el niño y la tu, existen dos mitos apuestos, el 

primero consiste en pintar al nii\"o ser activo. 

individuo constantemente ocupado en resolver problemas 6 inventar 

significados, en cuanto que el segundo mito lo de.-.:cribe como t.ii.:tima 

pasiva de fuerzas existentes en .su sociedad tal ~s el e aso de lo:J tu, 

de acuerdo con esto, la tu descarga un poder dest1,uctiL.•o sobre el 

niño. aniqui.tando cualquier incipiente capacidad que pueda anidar 

su interior. Es dificil que ambas leyendas puedan sostenerse. pues 

en verdad el nino es un ser constructivo y puede ser capaz de explotur-

los materiales que presenta la tu, a.si como desurrollar sus 

factultades mentales e imaginath.1as, ya que st la tu tuui.,.ra e fectu de 

inmouilizaciÓn. acabnria por otro/lar mentes e imaginaci;,n, df"" 

hecho es posible qu.,. lu tu ejer~a efec.to;s pos(tivus sobre la 

imuginaciÓn 1.le los niños. 

Ló sorprendente de todo este aprendizaje que se da de manera 



rdpid..i. P.S qu~ ~·e- proclm:..;.- con ninguuu o puco tutela formal por purte 

del mundo PXf Pr·ior, en una edad en la cual tod11uia no P.>.. isto:o un 

codigo de lectura o escritura, sin embargo ol niño yq ha recogido una 

serie de infarmaci;,n acerca do un medio de comunicaci;,n tan comph=,.io 

corno lo es la tu. 

L.a tu puede avivar la imuyinaci~n del uiño, pUlill.Sto qu~ Gstrr 

extrae .figuras: de la pantalla del televisor para elaborar dibujos e 

historias provenientes de .su mundo de fantas:ia, es: to no s:e refiere a 

qua el chico retrate fielmente los: dibujr.Js do la pantalla, sino que lo 

hace con un estilo protJio, c:onstruyendo nuevns acontecimientos: y 

situaciones qun reflejan sus preocupaciones, ansiedades y deseos quf"' 

l~a tu &n lugar d9 deteriorar la imaginaci~n del niño, puado 

llegar o ser un importante estimulo para la facultad imaginativa y 

creadora de los primeros años de su infancia. 

L.a idea de que la tu se convierte en una influencia negativa es 

mds convincente cuando el niito ya ha dejado atrds la primera infancia 

y estd en plena etapa escolar. 

La tv educatit.1a puede tener un efecto positivo, solo que en la 

actualidad lo tu sirve mcl.s: para estimular la imaginaci<",n sensorial del 

niíto pequeno, md.s qu& para fom&ntar un pensamiento conceptual 

requeridos a una edad mayor. En conclusión podriamos decir que la tu 

contiene dos funciones, dependiendo dP. ln manera en que es empleada, 

una sercl como agente enajenante, y la otra como agent..."' educativo, en 

la p1~imera el niii'o ~.stci atropado en la informaci;,n que recibt::> del 

aparato televisivo, en cambio en la segunda. el niño solo usa la tu 

como herramienta para entender y dominar su mundo. 



CAPITULO 4 
METODOS VISUALES 
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4 . .r lltSTORIA DE LA ANIHACIOJV. 

El termino de .. dibujos animadas .. prvL-iene de la palabra inglesa 

cartoon, que significp viñeta, caricatura o dibujo. 

Es a.si que. tanto el cine como las caricaturas, utilizan el 

de se1- fotogra,/iado:s: cuadro por cuadro y es el ojo humano 

quien por uno irnper fRcc.iÓn o mejor dicho una pr-opiodad, vo fundiendo 

imdgene:s:. Este princ~pio es utiliza'!º atln en nuestros: tiempos, como lo 

fu.J en r895, cuaudo los hermanos Louis y August Lumier nos dieron a 

conocer su einematÓgrofo, con ql film ta .solida d"' lo fdbric .. -., 

Aunque ya antes que los hermanos Lumier, y &n otros paise.s- so 

hablan intere-sado por el fenómeno de la persistencia de la retina 

humano, y de dicho inter8'.s aparecieron experirru>ntos Ópticos, 

escribiendo asi ta prehistoria de tos dibujos animados. Siendo en 

realidad .s;,lo dibujos, puesto que era aquel entortces la fotografla r;.ra 

desconocida. 

En r83r aparece el fenaldstoscapio del belga J.A. Plateau, )> ea.s:-i 

simultdneamente y sin que Ploteau lo supiera. un pionero au.s:tricico, 

Sim~n Rither Stampor, hieo aparata .similar, llamado 

o.s:trobo.scopio. 

Otra coincidencia con i'os dos casos anteriores, y ;funddndos& 

el mismo pr-1.nctpio, el britdnico W.G. HornRr construyó su zootropo. 

En z853. otro aus.:triaco, Frnn-z Van Uchatis, construyó 

proyector que no era otro casa sino que una combinación del 

fenaltistoscopio de Plateau ).1 la .. linterna mdgica"•. El resultado 

Jutf. impor-tmite, puesto que '='" el apurato d#? Plnteuu podio :ser t.Ji.stu 
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solo por una persona y en E>l proyector de Uchatis las imdgenes se 

hacian uisibles para uarias f'&rsonas simultd111?amente. 

Como ya se m~nc:ioná, en todos los aparatos antieoriore.s- se trato3ban 

de dibujos, y es aqu~ donde entra Emíle Reynaud. que presenta al 

praxi.noscopio, en z877. Primero Reynaud per feccionO el zootrupo. 

buscando mediante la combinaci::,n de pequeños espejos que se 

encontraban en el interior del tambor y con la eliminación de fisuras. 

hacer mcls flexibles los mouimientos de las figuras. 

Ya despu8s creó e.t teatro praxinosco1,io, todauia para un solo 

espectador, donde a trauJs de espejos y con un solo escenario se 

movlan los personajes. pero no contento con esto, hizo una combinaci~n 

de su praxinoscopio y una "lintarna mdgica'' donde varias gento-s 

podían uer ta animaci;m, 

Para lograrlo Reynauld dibuj;;, sus figuras sobre cintas de;, 

celuloide transparentes, las cuales habla preparado unas 

perforaciones laterales, y luego las proyectaba junto la 

escenografía, esta Jltima por medio de una .. linterna mdgica ... desdo 

la parte opu9sta de la pantalla transparente, ocultando as·/. la 

prasencia de su aparato ante los ojos de tos espectadores. 

Otro mBrito de Reynauld os que componia mtlsica y la sincroni12aba 

con sus dibujos animados. 

A partir de esto se inici~ una verdadera guerra de invenciones, y 

descubrimientos, así como de trucos: entre estOs int.•Emtores caben 

destacar los nombres de George Hilies, Emile Cohl, James Stuart 

Blaclttton, quien por 

inanimados. 

primera hizo mnver objetas que en la uida ri:>al 

E'mile Cohl, mencionado en las lineas de arribo, es considerado 



como el podre de los dibujos animados, pues al terminar su primer 

filme de 36 metros, llamado f'antasmugorie C.1908), pudo proporcionar 

movimientos aut,;nomos a los personajes. 

Pero no fu9, sino hasta finales de r9r4 qu surgieron los cells, 

ideados por Eorl Hurd, t&cnica quo permití,; dibujar los fondos uno 

.sola vez, ya que los personajes aran dibujados en hojas de acetato de 

celulosa transparente. 

La historia de la cinematografla estarl.a incompleta sino 

habldramos del hombre que ha hecho de este arte una institución, toda 

uno "universidad del cine animado". Walter Elias Di.sney, quien ha 

aportado al mundo de los dibujos animados el color, lo sincronla entre 

movimiento y didlogo, ha entremezclado personajas reales con ~íbujo.s 

animados, creó el primer largometraje de esta t8cnica, creó tambieln la 

cdmaro de planos mtlltiples consiguiendo asi una tercera dimensiÓr1. 

cr:-eador tambi9rt de inumerables e factos &-fpeciales en lo cinematografla 

animada, entre otras cosas. 
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4.:t EL CINE: ANINADO 

Animar si!}nifica dur uidu a lo iuanimado, por t;.j~mplv "bJ""tos d.;.. 

uso comün, cumo mui'r'":cos, o dibujos. 

Una de las ventajas de la animación es su flexibilidad, puesto 

que nos permite hacer casi todo lo que 11ueramos, con un pe-rsona.Je, un 

lugar. incluso el tiempo. 

4.3 PRINCIPIOS DE LA ANIMACION 

L.os medios por los que los dibujos son animados es por 

medio de un registro de fotogramas. Es decir la cdmara cinematogrdfica 

fotografía una serie de imcigenes: fijas al ritrno de zB cuadros por 

segundo, cuando se trata de una pelicula muda, y ;;i4 cuadros por segun-

do cuando Bsta es sonora, es: dL•cir que el movimiento se dn por la 

ccimara cuando una serie de fotografias fijas se colocan Uthl' a 

continuación de otra on la pelicula. 

Las posiciones de los objeto.o;: an movimiento cambiardn ligerumt:1nt&o 

de un fotograma a otro, asl. cuando se proyecta r•jpidainento O;;ta serie 

de imdgenes, parece crear el mouimiento de las objE>tos que fueron 

fotografiados. Est9 efecto percibido por el ojo humano 

consecuencia del fen;,meno de la persistencia de las imdgent:ts en la 

retina: esto es, que el ojo retiene durante breue lapso dichas 

imdgenes que recibe, y es el mismo ojo quien las funde con la 

siguiente, creando asi la ilusi~n de que se estd prest?nciando 

mouimiento continuo. 

Vnn detallada plani ficaciÓn es uno de los puntos mds importan tea 

el proceso de una nn.imaci;,n. f.1uesto que es aqui donde se uan a 

marcar los mouimientos, la mUsica, los sonidos, etc .• los errores en 



este ti=-rreno serrin muy significatiuns tanto para los costos, como para 

la procluc.ci.;,n final de la animac iÓn. 

4.4 TEC1"1CAS DEL.. CINE ANIHADO 

Existen dos clases de animación, uno os lo do objetog pl.;1no.s;r, y 

la otra es la animaci~m de objetos tridim&nsionales. En la p1·imera, 

encontramos las siguientes t4cnicas: metamorfosis, animación por 

recortes dff papel, y animación por; celuloides. 

1'1F.TAHORFOSIS 

Este m.?todo consiste en filmar lo que se e.std rool.i2ando Cun 

dibujo por ejemplo), en una hoja de papel, pizarras, u otro .soporte 

rígido, u ir tomando algunos fotogramas de las diferentes fdsos que 

comprenda dicho dibujo, esto· da un efecto de materialiearse los 

dibujos que se uayan haciS>ndo. 

ANINAClON DE RECORTES 

En esta tJcnica. se usa un solo fondo y lo que se ua mouiendo, es 

el personaje central. Se hace un dibujo de nuestro personaje, y se 

recorta en las pat"tes que necesarias; despuJs se ua tomando 

fotograma por fotograma, ligeros cambios entre las partes 

articuladas del recorte. 

Una manera de registrar este tipo de animación, serla la de ir 

pegando en el fondo nuestra figura en mouimiento con pedacitos de 

cinta adhesiva, y ponerle un cristal encima para que los recortes no 

nos lra9an sombra. El unimador puede valerse tambien de pequenaS' 

puntos marcados en el fondo, que seruircln como puntos de referencia. 



ANIHACION CON TRANSPARENCIAS CACET .ATOS.> 

El acotato es: un material transpar·.;,nte dP colulosa; para esta 

tecnica, se prepara sobre papel preuiamente perforado Cesto a manera 

de registro),donde se le dan los mouimientos a los personajes, dospu9s 

se pasan al acetato C9ste tambi&n con sus registros}, y son pintados 

por l~ parte de atrds con pinturas acrilicas,produciendo a.si una 

saturación de color, las altas luces y los detalles pueden aitadirso en 

la cara superior. 

Esta tecnica a diferencia de las anteriorss nos da la uentaja de 

usar un solo fondo e incluso nos permitA> sobreponer varios fondos, 

para dar una tercera dimensión a la animación. 

La imdgen se mantiene en per facto registro con el fondo. do esta 

manera los elementos: pueden ser animados indt::1pendi.eutemonte de los 

demds, ofreciendo mds posibilidades do animación. 

Ya en la filmación, las capas de ncetatos deben estar completa-

mente planos o se producirdn sombras, el situur un cristal encima nos 

pude ayudar, cuidando que no tenga una presi;,n excesiua pues esto 

puede crrEHlr anillos de Newton, incluso esta tecnica nos permite ir 

mouiendo el fondo. 



.f.S EL GUIONGRAFICO 

El gui;,n grdfico o storyboard, contiene una .serie de dibujos en 

for_ma similar a una hi.storit?ta. Ilustra el argumento, dando la idea 

a tr1n 1t?.s de dibujos to.si-os '-' en los que sE> hacen indicaciones par•:J 

utilizar en al mr.Jmento de la filmaci;,n. 

En un principio 9l cine s& basaba on r.;>gistror acontecimi-1ntos dq 

la vida cotidiana, despues. gracias a la creatividad de los cineastas 

fue posible interpretar y recrea;. temas hist;,ricos, novelas, cut'f-ntos, 

obras de teatro e historins originales. toda esto gama d,.,, 

posibilidades, generan dos corrientes cinematogrdficas que son: 

r.- El cine documental o .. cine verdad,. y 

El cine ficciÓn. 

El cine documental es principalmente el r&gistro de hechos 

reales, desarrollado con tBcnicas da int,19.stioaciÓn, documentación, 

selección y clasificaci;,n de material con 9lementos 

l;,gico y natuar, formando a.si un determinado acontecimiento. 

un orden 

En el desarrollo del documental pude ser temdtico, 

cronolÓgico, ya sea por situaciones o actividades. En ol cinu-

cientifico se lleva a la pantalla los temas con un trato incluso con 

un lenguaje cientl.fico, pero cuando es tratado con un lenguaje 

.sencillo, entonces se llama cine de dibulgaciÓn cientifica, lo cual da 

or-igon al cine de difusión o divulgación. 

Cuando se aborda un tema correspondiente a la vida de personajes, 

nticleos sociales o lugares. donde los factores cronolÓgicos determinan 

el dt'>.sa1T•Jll..:• de la trama, se le llama cine histórico o biogrd.{ico. 

Se llama noticiario o actualidades a los testimonio filmicos, al 

reportaje y a la entrevista, dondd' para su realización ·se usa una guia 



o linea general en lugar del gui~n, la estructura d~ esta guia es 

similar a la miscelánea de radio y teleuisiÓn. formada por varias 

seccian9s. 

El cine educatiuo o de capacitacion, es aquel cuando el 

documental se usa c.:on fines diddcticos .. pedagÓgicos. o dtil- apo-yo 

programas de educación. 

Est.a modalidades del documental son resueltas en los formatos de 

guiones. con una list.a de tomas. una guia temática, unu idea o 

tratamiento general y cuando las secuencias son muy precisas, como en 

el documental cientifico, el formato que se utiliza es similar al de 

dos columnas de televisi;,n, ahora bien cuando el documental incluye 

dramatizaciones o presicÚm de elementos audioui.suales. se usa el 

formato del cino de ciencia ficci;,n, 

CINE FICCION 

El cine ficción generalmente es la recreación de la realidad. 

pero desarrolla su propio discurso en base a planteamientos 

dramclticos, por lo que es necesario el conocimiento de la estructura 

dramdtica en la creaci~n de historias y argumentos. 

En esta categoria. ol cine tiene emana del teatro, el cuento, la 

novela. y es a partir de la sinopsis de os:tos, que s:o reali2a el 

primer tratamiento de guiÓn. donde el autor puede ampliar y/o 

complementar la idpa. algunos autores llaman !}Uf.~n lit~rario, libreto 

o argumento a este primer tratamiento. 

ANIHACIO,h 

Por la caract.Rrlstioca t9cnica do la animaci:.n. que consisto en 



la descomposición del mouimienta en tantos pasos como sea necesario, 

se crea un formato de guión llamado slory board, termino que signifi,~a 

histor-ia en tablA>ro, en donde se ilustran las tomas o secuencias de la 

historia. 

El story ho11rd puede ser: 

-Story board de dos columnas ~ 

-Stor:)• board de historieta. 

El story board de dos: columnas se ostructur-a colocando dol lodo 

i2quieordo de to hoja, en recuadros, el desarroUo do la ima910m, y dvl 

lado derecho los parlamentos y acotaciones del sonido. La historia .se 

desarrolla secuencialmente con dibujos: en los recuadros:: el nJmero de 

recuadros dependerd de la pr-e.siciÓn deseada, en algunos casos se llega 

a tener una imdgen por cada cuadro a filmarsP.. Cuando es necesario 

hacA-r acotaciones de imdgen, Bstas se colocan al pie del recuadro y a 

un lado del mismo. La columna de sonido s:e B.scribe en corre.spondE'ncia 

directa con los recuadros y contiene parlamentos, textos 

indicaciones: de efectos: y mU.sica: su terminologla e.s la misma que 

usa en los guiones de cine ficción o documental. C.eoJ 

STORY BOARD DE HISTORIETA 

El formato de este gui;,n se realiza con recuadros consecutivos de 

manera análoga a las tiras cÓmica.s o historietas; las indicaciones de 

sonido se . colocan al pie de los recuadros. Cuando existe la 

necesidad de acotaciones de imagen. Bstas .se incluyen en un apartado 

df::>' la parte inferior de los recuadros. La terminologla es la misma 

que s~ uso en el cine documental o en el cine .JicciÓn. C2rJ 

··Et ou~o"·• Morco ..Juho Linor•• Mex. D. F. t.091 pd9•. 

ZI. -IBIDEM Pá.O. 15 
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RASGOS GENERAL.ES DE FORHATOS DE GUIONES 

GUION PARA TELEVISION 

CF'ormato de guiÓn a una columna) 

- Los purlamento.s se inician con el nombr·e d.;,l personaje escrito con 

mayJsculas; desputJs entre par6ntesis v mayüsculas, las 

acotaciones de actuación. los textos a doble espacio. 

Las acotocionos de cdmara y movimiento de actores se escrib&n con 

mayüsculas. 

- Personajes. efectos de sonido y müsica se subrayan. 

- Cualquier instrucción fuera del desarrollo del guiÓn se coloca entre 

parJntesis, 

- El nombre de los personajes y caracteres, Órdenes de müsica, efectos 

de sonido y acotaciones dentro de las parlamentos se escrib&n con 

mayüsculas. 

GUION PARA TEL.EVISION 

(Formato de guiÓn a dos columnas) 

- El guión de dos columnas se forma por una columna a la izquierda. 

siempre titulada .Y subrayada VIDEO, y otra a la derecha, tltul'ada Y 

S"ubrayada AUDIO. 

- l..a columna de VIDEO se escribe con mayt.isculas a renglón segllido. 

- La columna de audio se mecano9rafia a doble espacio, con excepción 

de las acotaciones de mt.isica o efectos de sonido que se escriben a 

renglÓn seguido. 

El titulo del programa y el autor· del guion encabezan la primera 

pdgina. 

- Los par"'lamentos se inician con el nombre del personaje escrito con 
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muy1jscula.s .Y subra}iudo; ~· si s~ requier-en acotacionP..s. se colocan 

entre par8nte-.sis, con mayUscula.s, inmediatamente despues del nombre: 

a continuaci;,n los didloyos o parlamentos a doble espacio. 

- l..a.s indicaciones de &.(ect.os de .sonido o mÜsica s9 esc,..ib~m 

mayUscula, a rengl¡,n seguido y . .subrayadas:. 

- Cuando una escena requiere mds: de una pdgina, o qutttda inconclusa al 

final de la hoja, se indica CONTINUA. 

CINE FICCION 

- T
0

oda.s las escenas se numeran consecutivamente a lo largo del gui~n. 

- El encubezodo de las e.scenu.s se escr-ibe con mayüscula.s y se subraya 

este oncabezado cuenta con tres elemntos: ubicucic::in Ce.><t.' o int,), 

locación <lugar), y momento Cdia o noche). 

- La de.scripci;,n d~ la escena Se escribe inmEPdiatamente d&spuJs dol 

encabezado. 

- Las acotciones de sonido, quedan fuera de los parlamentos. 

- Las indicaciones ontre escenas como: DISOLVENCIA. CORTE A, FADE OUT, 

FADE IN se escriben cOn mayÜsculO.s. 

- Tambien van con mayUsculas los encabo2ados do las escenas, los 

nombres de los personajes, las indicaciones de cdmara e instrucciones 

entrs escenas. 

-. Los guiones de cine se escriben por un solo lado de las hojas. 

4.6 l#A HOJA DE EXPOSICIONES 

Llamada también tabla de posiciones es el elemnto rncis importante 

para la preparaci;,n final de una producci;,n, por que contiene la 

informaci;,n e instrucciones necesarias para cada una de las fases en 
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el ordén de la producci;,n, Esta hoja constituye el gui.;n t8cnico 

del operador de la ecimara, ya que contabiliza cada uno de los 

fotogramas de la animación e indica el orden e-..c.acto de· los acetatos o 

bien de cada una de las tomas del objeto al qu@ se le va a dar 

movimiento, 

.,.7 IL.UNIIVACION 

Para la iluminaci;,n dli!- dibujos .son u(ilizadas do.s luco.s.- quo se 

sitÜan a cada lado de la cclmara a manera de que esta y el dibujo 

puedan acercar.se frontalmente. 

E:s importante establecer la mayor dimensi;,n de campo qu se va a 

usar. esto se obtiene marcando los contornos de la superficie soore la 

me.so, tra2ando tma linea ve,..tical y otra horizontal que pase por el 

ceontro: Jste estard en la prolonaaci;,n del objetiuo, cualquiera que 

la dimensiÓñ de campo. 

Las ldmparas: deberdn estar en poslci;,n sim9trica respecto a la 

cdmara y se separardn de la mesa hasta que la anchura del haz d9 luz 

cubra la dimensión del campo mayor. El dngulo del haa de luz no 

debe ser muy pequeito. pues: podria destacar el relieue <!9 los recortes, 

pero hay que cuidar que tampoco sea un dngulo muy abierto, pues esto 

puede producir reflejos aUn con un tablero antireflejos:. L.os ángulos 

mcls recomendados son entre 35 y 45 grados respecto a la mesa. 

Il.UNINACTON TRASERA 

Esta luz es necesaria para iluminar .S"iluetas y para fotografiar 

transparRncias. Un ejemplo de luz trasera, que se puede utilizar 

en estos casos, es: una mesa d9 luz, 



La luz trasera cuanto mas ubajo est8, mayor- serd ~l dreo 

cubierta, y si se encuentra dema.s.·iadu cerca de la mesa puede 

restringir los movim~entos del mecanismo. 

La iluminaci~n debe ser un el&m&nto muy bi9n <::Utdado, hay quv 

evitar refl.ejos indebidos, .Y la presencia de ot,..u~"'-· luces en la 

hubitaciÓn. ya que esto nos debilita la imdgen. 
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4.B EL COLOR 

El color es otro compon ... nte fundamontul dol cinQ, con .;,;t~ 

recurso, se consigue dar un mayor reutismo a la imdgen. aumentar el 

efecto pictÓrico de una obra, y producir un mayor impacto al público. 

Esto se debe precisamente a la intensidad, luminosidad, briUunt+?:z, 

temperatu.ra, y otros elementos de cada color. 

Los psic;,logos han descrito la intensidad fisica de los i&stimulos 

visuales del color, como radiante, y a la intensidt1d psicolÓgica de la 

sensación uisual como brillantez. 

El flujo radiante de una fuente, produclli' una sen.saciÓn difernnto 

a la prouocada por una superficie opaca, y estn a su vez difiere a la 

sensación que produce ' el flujo r·adiante;. de superficie 

transparente. 

Thom9s Young (sabio del siglo XIX que demo.c;otrÓ las pautas de 

difracción de la luz, establecí~ la base psicofisica d.o.• lf'Js 

.sensaciones de color que acoinpa~an a los H>stimulos luminosos.l. 

partiendo del hecho de que e)i.:isten tros color-es primariós, busco la 

explicación de esta sensación en la con.s·tuticiOn d"r hombre, esto ~s 

que la sensaci¡,n a la cual nosotros llamamos color, obede-ce algunos 

teyos, mismas q~e existen ta p,.opia naturale2a d~l oju; todu 

asto no implica a la conciencia, si no a estimulas me1·oment ... fisicos. 

SegJn Isaac Newton. "algunos colores afectan a los sentidos con 

mds fuerza". 

El color bien Pmpleado, puede dar .. vida" a un dibujo, es recomf?'n-

dable hacer uso del color de una manera sencilla, o.si corno no usar mds 

colores· de los necesarios. pues esto de."i'Concierta c-n lurynr de aclarar 

concepto.s o formas: el color sir-l'e tambien para .separw~ superficie.< •. 



mostrar carOcteristii:as di.stintiuas ;, resaltar puntos importantes. 

EZ color además puede utili.zar.se como .simbolo de acuerdo a las 

costumbres de cada localidad, un ejemplo de ello es el ,..ojo, que para 

nosotros significa peli9,..o, o oalof•, 

Como uemos, muchos de los colores tienen ya un significado psico

IÓgico, por lo quR- es importante respetar su significado ospocifico 

de cosas especificas, como por ejemplo el a2ul d~l agua, las nubes 

blancas, las plantas· verdes, etc. 

Como ya sabemos toda la policromla .S& di~ide c>n colore&" frios y 

colores cdlidOs Cesta separación, .se debe en mucho a los colores que 

la naturaleza misma nos da en cada epoca del año). 

Tenemos tambien la separación de colaros o gama.s, por ej,,¡,mplo 

los colores frias• que son el azul, el t•Ewcle, el ptlrpura, el violeta, y 

sus derivados, y los colores calientes que .son el rojo, el naranja, 

el magenta, el a"marillo. los ocrPs,. y sus derivados. 

1-os colores cdlidos tiendPn o acercarse, en cambio que los frias 

a alt=>jarse, dE- hecho hacen que el espacio se uea mds peque?io. 

Los colort7.>s brillantes salen al encuentro del observador, .Y lo.s 

aµagadvs: se alejan de él.C.e2) Un color brillante y cc.ilido hace quo 

las: formas sean mci.s grande.s de lo que en verdad son. 

James Clerk Maxwell Cfi.sico inglés del S. XIXJ, o/ir~ que ••roda 

visi~m es una uisi;,n de color, pues s~lo observando las difere-ncias de 

color distinguimos la.s formas de los objetos". 

Los rolore.s cdlidos llaman la atenci~n y destacan la figura del 

fondo; de usarse colores brillantes, debe hacerse en la misma figura Y 

no en el fondo, pues esto puede llegar a distraer . 

.... .... 



Se han realizado estudios psicol¿gicos al respecto y se ha 

mencionado la gran importancia que tiene el color para la retención y 

la memoria; y que el azul y el rojo go::!.an de mayor preferencia. el 

naran.fa y el verde los prefieren indiuiduos d~ d~torrninodo grado 

cultural y social, mientras que al parecer, el amarillo no tiene mucho 

prefe1 .. t:1ncia.Ca3} 

Es importante añadir que cuando su uson conos parecidos, se 

reduce la visibilidad y resulta dificil distinguir entre la figura y el 

fondo. 

Otras caracteri.sticas del color es qu~ ~$t"1o pi.11;,d..., llll'gar a 

sug&rir ideas abstractas tal es el caso del calor, frialdad, alugri.a, 

tristeza, desolación, melancolio, etc. 

Do acuerdo con este estudio, cabe mencionar que al hacer lo 

animación, se. tomo en cuenta, que los colares a utili::::ar, seri.an 

llamativos, brillantes, y saturados. pero con la menor contidorl de 

gamas: de coloro ya que tener muchas tonalidades al mismo tiamPo en 

pantalla , podrla confundir o distraer o los niños para distinguir a 

la .figura principal. A los gestos dQ lo palomo se lo trotd da dar la 

mayor expresiuidad humana fH]S\b(e .. pr1rct que l•>S n<ños puedan t.tntender 

el estada de ánimo ÚQ Qs:tos: anirnal...,.s.Los dibujos futilron l1ocho$ con Z:-

neas suaves y r~dondeadas, ya que esto hace más atractiuo a loa figu-

ras. pero al mismo tiempo se intentó qu9 la paloma fuero to mds real 

posible, pues al explicar en el video los partes de su cuorpo, no po-

dl.a deformarse axageradamante.L.os fondos tenl.an que .ser .Sencillos poro 

no distraer al niño, y con colores que '"''°saltaran a ta paloma. 

il::I. - IBltl~M PO. 
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4.9 PROCESO DE. PRODUCCION. 

La realización de la animacidn en video. emana de ver en los niños 

de edad preescolar la falta do conciencia, y de bueno&' hdbito.s:: quo 

tienen hacia •l medio ambiente, 

De hecho los hdbitos que oUo.s presentan btono pro.sri.ll'om~iont..,. d..,. 

que desconocen en gran medida lo que el medio ambiente s:ignifir:a 

para los- .s:aroa humano&". 

Aunque toda esta educacidn, o mejor di.cho o.s:ta falta do educocidn 

proviene de sus hogares, no solo por que no les enseitamo.s a los niito.s 

a valorar la naturaleza, .sino por el contrario en algunas ocasiones 

lo.s adultos ponemos malos •J•mplos a los infantes, lo cua.l hac9 

necesario que en ol jardín de niños .se enseñe a los menores a darla 

imp?rtancia a su medio, y para valorar algo es nocesarlo qu& lo 

Se •.su:ogid a las palomas, por ser animales que uiuen en ciudades 

y que estdn en contacto directo con los niitos, y por qu9 son seres que 

en su generalidad uiuen fuera do un hogar humano, con un amo que se 

haga responsable del bienestar de ellas. Ademd.s de que estos 

animales por el constante trato 

continuamente, agresiones que 

el ser humano agredidos 

desde ni;\" os molestdndolas, 

corretedndolas. apedredndolas, hasta gente que con un arma ua a 

••cazarlas" solo para divertirse. y que muchas ocasiones 

nisiquiera matan al animal, si no que lo dejan lesionado, mutilado, o 

agoni2antes. 

Para la reall.o:at; idn de mi propuesta grd fica, elegi la tócnica de 

los acetatos, es decir una uez terminado el story board hice el disf'fño 



del personaje. en varias poses, y con varios gestos, como por ejemplo 

enojado, triste, sonriente, sorpresivo, pensatiuo, llorando, etc. 

Para estudiar los movimientos de las palomas fui a parques 

públicos Y gri1b9 los mouimiPntno;o clP.> k1s palnmas, RU ff:StP. puntn. 

CUllSiÚ•.'''l.I 11•• Obtut-"'l' "'°{ l'•U7li:;mo J~·~• ... JJO, dado •/UO UC• So..., c ... nt.:.tba t.011 ü-l 

Una ve2 que tenia los movimientos grabados en cinta de video, 

trate de pasarlos en dibujos a ldpiz hojas bond per /oradas 

previamente con un registro, dibujaba el primer mouimiento y el 

Ultimo, despu9s los dibujos intermedios, calcando do uno a otro el 

registro. 

Dospu6s de tener todos los movimientos de todas las 

dibujadas en el papel, la siguiente tarea fue pasarlos al acetato; 

generalmente este material primero se prepara con un poco de alcohol y 

talco, para que , se adhiera la tinta china, pero en &ste 

prepare el celuloide, pu.esto que lo tirita que use para las figuras 

fueron de marcadores especiales para dicho material. 

Ya entintadas las figuras en las placas de celuloida, tambiJn 

previamente par forado a manera de registro. procedi a pintar figura 

por figura por lo parte de atrds del acetato con pinturas acrilica.s:, 

en algunos casos: dando hasta cinco manos de color a lo figura, como 

fuJ el caso del pigmento blanco, pu.es este tendia a quedar rayado sL 

Se le ponian pocas: capas de pintura. 

Los: fondos fueron hechos con aerógrafo de la manera tradicional, 

re.:ortando plantillas para poder bloquear las zonas necesarias, 

y despu9s del aerógrafo se retocaron las partes que lo necesitaban con 



pinturas acrilicas, pinceles y estildgrafos. 

Terminados los person~jes y los fondos, el siguiente paso fu& 

gravar los acetatos numerados, y separados por esc&nas en una m&sa 

espacial. con dos postes do registro, un uidrio a manero de prenso, 

dos ldmparas de 75 w. cada un~, en un cuarto obscuro >' la ccimara de 

video modelo PV-4a VHS-C Panasonic en forma vertical, quedando parale-

la a los celuloides. 

Para la Jase de post-producción se empleO uno cdmara de vid•o 

Hitachi VM-2300 A. un procesador de imagen mixer JXSV 55 JVC. una 

video Mitsubishi U-56, una tituladora, una grabadora, un micrófono, y 

un CDP. 

Primero se grabd la pista de sonido, mezclando las tres :...rodias 

que aparecen en el uideo, y aparte la uoz de la narradora, para 

después intercalar uo~ y mtlsica de acuerdo con el uideo. 

En el vidéo fuÓ necesario usar imaQen de stoc-"., o de archiuo, e 

imdgenes inéditas, para la primero y la última parte del uideo. 

Para la parte media del video, es decir la animacidn /ud 

necesario ir regrabando imdgen por imagen, pero quitdndole a cada 

cuadro, la mitad del tiempo, para qutii' se proyectara mds rdpida Y di&ra 

la sensación de mouimiento. 

Una uez listas las imdgenes, la mJsica y la uoz se editaron dando 

asi el resultado presentado en este videocassette. 



LOCUTOR 

GUION LITERARIO 

'Todu.s: las personas que habitamos este 

planeta, t"•11emos la dicho d-.=- 1;•.m1{H.lrtirlo 

Formamos 1~art1:t del 1i11i.;o planehl hasta 

ahora conocido que po.s:et!t' vida. 

Es genial observa1· y per.sivir todo> lo qu.=t 

la naturaleza obsequia.plantas y 

animales. Entre los cuales stt1 encuentran 

las p~lomas, esos: personajes que es:tdn 

de ti, que viven parques 

pÜblicos, igle.s:i.s: y edificios. 

En realidad .s:on animales maravillosos. 

Te gustaria conocerlos: mejor?. Bien pues 

aqui tienes una paloma. Se puede doocir 

que tit:me forma aerodinclmica, quise decir 

que te pareces al fuselaje de un ouidn. 

Las distintas partes del cuerpo estdn 

mas o menos e-scondidas bajo sus plumas. 

Su cabeza es pequeño y con frente 

prominente. E:s:td unida al cuerpo ·por 

un largo cuello muy flexible. 

La palomas es portadora de un pico 

córneo agujerado por dos narices en fl.1rma 

de ranuras y Za base del pico es tierno y 

carnoso. Sus ojos son redondos y muy 

vivos. 



LOCUTOR El tronco es· for·nido. uncho por delante y 

estreclu;, por atrr.i.S" turminondo en una C4"lla 

corta. con largas: plumas que .o;-iruen d1.~ 

timdn cuando e.std uolundo. por e.so las 

llamamos tbnoneras. 

Las extremidades: .s:on e.ortos, ~· en la 

parte deo abajo e.stcin cubi8rtas peor 

llay cuatro dedos, 

dirigidos hacia adelante y el cuarta 

hacia atrd.s, con el cual aumenta la 

superficie de contacto en el ~;uelo. Los 

dedos estdn provistos de uita.s largas y 

agudas. 

PUENTE NUSICAL 

Suelen ir en grupos en bu.sea de comida; 

ellas comen animale.:.· pequeños, .semillas, 

pero principalmente granos, por e.so las 

llamamos graniuoras. Aueces encontrar .su 

alimento es muy dificil y tienen que 

pasar hambre. 

Adetnds la.'>' palomaS' citadinas soportan 

los rigores del inuieruo, lluuia.s, y 

vientos, 

En primavera cada pareja constru:ye un 

nido hecho de bri2na.s y hierva en la r.ual 

la hembra pone das hueuos, tanto la mamd 

como el papd incuban los hueuo.s. 

Despu6s de .rB dius, salen dos pequeítos 



LOCUTOR se:es indefensos. sin plumas y ciegos. 

Sus padres los alimentan con una papilla 

lacteada. segregada de su buche y algunas 

semillas ablandadas pret,.1iamente. 

Despu9s de un me.s ya son capac&s de 

emprender el vuelo. 

Como verds la vida de las palomas no 

es fdcil. aunado a esto, mucha gente 

insiste en molestarlas, corretedndolas. 

hiri&ndolas o matdndolas. No ."i:eas ttl una 

de esas personas, cuidalas, respétalas, a 

ellas y a todos los seres vivos que 

forman este bello y tlnico mundo. 
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ANIMACION PARA NiñOS DE EDAD PREESCOLAR 

TEHA.-

l.AS PALOMAS CITA.DINAS 

GUION: 
llOHICA JACOME. 
BASADO EN: 
• 'LAs CIENCIAS 
NATURA.LES'' 
J. VALLIN. 



"LAS f'ALONA.S CITADI1"AS" 
.Animac.idn paru niños de edad pr-~escolar 

Guidn: Hdnica ~tdcome 

FADE IN 
ENTRA HUSICA, APARECE~ PAISAJES 
REALES DE V ARIOS LUGARES' DEl
HUNDO. 

HUSICA BAJA, APARECEN IHAGENE:S 
DE LUGARES CON SE.RES VIVOS. 
LOCUTORA OFF: Todas las 
personas que habitamos esLe 
planeta, tenemos la dicha dt
c:ompart irlo con otros 
marauillosos. 

VISTA PANORAHICA. 
LOCUTOR.A OFF: Formamos part~ 
del único planeta .f1asta ahor·a 
conocida que posee vida, 
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VlST A f•.ANORANICA. 
LOCUTORA OFF: Es genial 
observar y persivir todo lo que 
la naturaleaa nos obs.;.oquia, 

IHAG"CNES DE PLANTAS. 
LOCUTOR.A OFf': plantas ... 

APARECEN HIAGEHES DE AHIHAl..F.S 
SAL.V AJES. 
LOCUTORA OFF" : ... v nnirnal.;os. 



:.l. 

A.PARECEN IN.ilGENES CON VARIAS 
PAl.OHAS EN PARQUES E IGl.E:SIAS. 
LOCUTORA OFF: Entre los cuales 
se encuentran las palomas. e.sos 
personaJ'es que e.stan cerca de 
ti. que viuen en parques 
pt.iblicos. iglesias y edificios. 

IHA.GEN DE PAISAJE. 
LOCUTORA OFF: En realidad son 
animales maravillosos. -te 
gusta,..ia conocerlos mejor? 

CU/PIEZA ANIHACION) 
APARECE: UNA PAl.OHA BAJANDO UN 
TE:l.ON Y QUEDO UN FONDO AZUi.. 
LOCUTORA OFF: Bien pues aqui 
tiene,.,.. una paloma. 



LA PALOMA SE l'OLTEA HACIA LA 
CAHARA ENOJADA. 
LOCUTORA OFF: Se puede decir 
que tiene /arma aerodinamica. 

LA PALOHA SE VOLTEA INDIGNADA. 
LOCUTORA OFF: Quise decir que 
fo pCllrgcoa al /u.flllelaJo do un 
avidn. 

LA PALOMA BUSCA ENTRE SUS 
PLUHAS LAS DISTINTAS PARTSE DE 
SU CUERPO. 
LOCUTOR.A. OFF: Las distintas 
partes del cuerpo estdn mas o 

e>scundúln.•;;· ba.J..-i 
plumu.>.. 



LA CAB ENCOGE EZA DE LA LOCUTO~¡E :GRANDA.PALOHA SE 

pequeña FF.· Su 
prominent )> con cabeza es e... frente 

LACABEZA D 
VUELTAS p E LA PAL.O 
y FL.EXZBL.:RA DEHOSTR1A LE DA 
LOCUTORA DE SU CUEL. R LO LARGO 
cuerpo o OFF: •.. Esta LO. 
¡texiblep r un largo unida al . cuello muv 

SE HACE CABEZA ACERCAHZE 
SEí'íAL.AR DE L.A PAL. NTO A L.A 
RANURAS D'i:~ UNA FL.o:.t PARA 
LOCUTORA PICO. HA LAS 

portadora ~FF: La palo 
agujerado e un pico ~ es 
forma d por dos corneo 

e ranuras. narices en 



SE S'Eít..tL CARNOt'!I ..J CON U.NA LOCUTc;R~AD DE LA cu:LLECHA L..I 
LOCUTORA. HA8LA LA 

pico es tieOFF: ... y la b ,..no y carnos~~e d~l 

LA PALOH 
HACIA LA~ VOLTEA y LOCUTORA AHARA. PESTAffCA 

redondos )IOFF.• ... sus muy uiuos. ojos sc.'1n 

SE HACE PALOHA UN LONG SH 
su "HllS¡;osTRANDO ..1 OT DE LA 
L_OCUTORAULOSO" Cl/ER1;.A CAHARA 
jornido OFF.- El O. 
estrecl1;., anc-ho por t;;onco es 

. f'ºr atrds... elante y 
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LA l'ALONA SF. AC1ACllA /'ARA 
ENSEi'r,.U.' SU COI.A, ....ti. NISNO 
TI EN PO Ol/E LA ....tGTT A. 
LOCUTORA OrF; ... terminando en 
unl]' cotu Lt.Jl'ta. con largas 
plumns quP .s·irt,Pn de timón 
cuando t!Stci volando. por eso 
las llamamos timoneras. 

L.A PALOl-1.A SF. ALZA LAS 
"E.NAGUAS" PARA ENSE.ñAR A LA 
GANARA SUS PAT""1S. 
LOCUTORA OF'f': Las T. .. Xtr·~midad.:-s 

posteriures .s·on cortas. y en la 
parte dt°-• aba}•> ~std11 1;ubi..-1· to.s 
por escamas. 

SE llACE U1'f ACERCA.NIENTO A LAS 
PATAS DE LA P....tl.ON..l PAR.A VER DE: 
CERCA SUS DF.DOS. 
LOCUTORA OFF: Hay cuutra d,:.odu.:.~. 
tres dirigidas hacia adelant1? )' 
el cuarto hacia atrd.s. con el 
cual se aumenta la super fic.fr~ 
de contacto en el suelo. 



. 
'~ ·. 

. . : . : : : .. \ ~ . 

/~~~:~ 
. . . ~ .) . .. ,\ " 1 .. ,. 

LA T'ALON..J 
CORTARSE I SE SlP.~T 
LOCUTORA Ó,JS U1'iA.'"•', ·' A PARA 

provist F'F'; Los d agudos,ª"' de uñas .,.,t''"' est.Jn argas y 

~~;~E;EN DOS PAL.O l..OCUTO~~SANITO. MAS PEL.EANDOSE 

grupos OF'F': Suel 
ellas co::::n bu'.'ca d:n ir . erl' 
semillas animales comida· 
grunos,, ' ,/"ro prin¡',eque?íos: 
graniuor:s r eso las rzalmente · amamos 

EL GUSANO PALOHAS LOGRA ESC 
LOCUTORA SE QUEDAN A[AR y LAS 
su ali OPF'F: Aue LORA.VDO 
tienen ~~:to es mu",,es ;.~~antro~ 

pasar hambre~ tCil y 
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SE E1"CUE1"TRA LA PAl.OHA SE1"T ADA 
EN SU 1"IDO TEHBLA1'¡DO DE FRIO. 
LOCUTORA OFF: Además las 
palomas t.~itadinas soportan los 
rigores d~~l frndernu ... 

COHlENZA A LLOVER Y l.A PAl.mtA, 
AUN RESGUARDANDOSE EN EL NIDO, 
SE HOJA. 
LOCUTORA OFF: ... lluvias •... 

SE COHIENZA A SECAR l.A PAL.OHA 
CUANDO EN ESO SOPLA UN FUERTE 
VIENTO, QUE HACE QUF. l.A PAL.OllA 
SAl.GA VOLANDO. 
LOCUTOR.J OFF: ... \.' los uientns. 



A.PARECE UN PAR DE PAl..OHAS 
l'IENDO UN PLANO DE UNA CASA Y 
HACIENDO PLANES PARA 
CONSTRUIRLA. 
LOCUTORA OFF: En prirnauera cada 
pareja construye un nido hecho 
de briznas y hierva en l•1 e ual 
la hembra pone •.k•s huPuos ... 

LA PALOHA HEHBRA SE ENCUENTRA 
SENTADA EN EL fliIDO INCUBANDO 
LOS HUEVOS, Y LA PAl..OHA MACHO 
LE ENSEñA A LA PRIMERA SU 
RELOJ, lNDlCANDOLE QUE YA ES 
TIEHPO DE CAHBIER DE LUGAR, Y 
AL llACERLO LA HEHBRA LE DA UN 
BESO AL HACHO. 
LOCUT.ORA OFF: Tanto la mamd 
como el papd incuban los 
hueuos. 

SE VE UN CALENDARIO DONDE .~E 
HllF.STRA QUE PASAN IB DIAS AL 
TTEHPO QUE SE ROtlPE.\ LOS 
CASCARONES DE LOS llUEJ.."OS Y 
SALEN DOS SERES CIEGOS. UNO DE 
ELLOS VOLTEA A SU ALREDEDOR Y 
AL NO rER NADA SE PONE UNOS 
LENTES OBSCUROS. 
LOCUTOR.A OFF: Despues d1;. ... z8 
dias, salen dos pequeños seres 
indefensos, sin plumas y 



L,.t PAl.ON~l llE:.NfJRA DA DE CO/>/ER EN 
EL PICO ,J. l.OS PlCllONES. 
LOCUTORA OFF: [;u.s padres las 
alimentan con una papilla 
r11,;teada, seg1·e9ad12 1-/t!]> su ~ ... uclu=· 
y nlgunns :i"emillas ablandadc.1.s 
pr9uiomentR. 

LOS PICHONES YA CON PLUHAS 
SALEN DEL NIDO. 
LOCUTORA OFF: De.spues de un mes 
ya son capaces de emprender el 
vuelo. 

APARECEN HIAGENES REALES DE 
PALONAS. 
LOCUTORA OFF: Como tJerds la 
uida de las palomas no es 
fcicil ... 
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[,'F. VE JN,,IGF..\ DE. JviilA 
COkRETE..JNDO PALOt/;JS. 
LOCUTOk...J Of"f": ... nunadu u esto. 
mucha gentA í.nsist~ 
mole~tcu las, corretr:.•dnd1ilas 

SIGUE: LA INAGE:N .ANTERIOR. 
l.OCUTORA Of"F: ... hiriendulas o 
motdndola.s: . 

INAOENES DE .ANIN.ALE!J QUE 
11.AEIITAN EL f'LANET...!. 
LOCUTOR.A OFF: ,\'n .seas tú uno d~ 
esas: pP.rsor1as, cuidf1lu.s:. 
rf'>S/J.;.tnlus. 



TOHA PANORAHICA DEL PLANETA. 
l..OCUTORA OFF': A e-llus y a todo~ .. ; 
los seres uiuos que forman este 
bello y Ünico mundo. 

FADE OUT 
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CONCLUSIONES 

Por medio del presente trabajo. he tratado de dar a conocer las 

carcteristicas generales de como viven las palomas citadinas, a lus 

niños do vdad prooscolar, con ol fin do quu cono,¡ocqn un poco mc/;g au 

entorno, Y cuiden una de las pocas especies sobreuiuientes de las 

orandes urbes. 

Ya que el acelerado crecimiento d9 la industrio vn los Ultimas 

roo años, estd lleuando al planeta a un colapso ecol~gtco. 

Los grandes paises capitalistas aprovechan los de los 

paises pobres, y estos paro subsistir invaden miles dff hP.ctdreas de 

?onas vlrgene.··.- s"'lvdticas y mnnlaíi·v.">n.·o. tTt:•c111d•.• lu 11111e1 tP. rle muchos 

anim.;1lE-s .\' el 1;:o-..tt'!>rmini1~· total de C.:Ít"lllO.!.' tle- espe:.tc.ú:·.:.. 

Una manero de acabar con este terrible mal es cans9guido por 

medio de leyes ecolÓgicas que se instalen por medio de la presion de 

individuas concientes de que la muerte de los ecosistemas lleve 

consigo la muerte del ser humano, pero desafortunadamente dichos 

individuos serdn la minoria. por que informar a la gente. 

garantia de que asuma su responsabilidad ante tales problemas. 

No es suficiente informar, tenemos quo formar a la gente 

proyecto que no acabe con una campai\'a con limite de tiempo, esta. 

campaña debe de ser toda la vida. Esto lo resoluemos si formamos 

ahora a los dirigentes del mañana, si nos abocamos a los niñ'os de edad 

preescolar, y les formamos mentes responsables y maduras. 

Sin llegar a la manipulaci.;n hacia los infantes, para que mañana 

automatas bajo ciertos estimulas que no den otra respuesta, se 

trata de darles: la mayor información posible, para que de ellos 

na2ca el gusto y el criterio por todo organismo desprotegido ante la 



de1.Ja.staciÓn humana. 

E.s decir el hombre no es malo por naturaleaa. sino por 

ignórancia, Y no .se trata de .saturar de datos a los educandos, para 

que los memoricen, .sino de darles toda la inform.aci~n posibl& de alQi.ln 

oconlecimiento para que valore por si miS'mo S'U actitud a aS'Umir. 

Este proyecto .serd una de tantos que el infante recibird para a

sumir su posición dentr~ del sistema del que forma parte. 

El papel que desempeita el diseríador 9rdfico es el de buscar el 

medio má.s adecuado para hacer llegar un mensaje, investigar a niuel 

diddctico el soporte mds prdctico, y crear una animación basada 

inuestigaci~n sobre los inter&ses y gustos de los infantes. 

l.os resultados de la animación en video, .son po.sitiuo.s, puesto 

que no .solo en.seña a los nli\"os a respetar a los animales, sino que da 

un conocimiento de como viven y se reproducen las palomas, creando a.si 

fu.siÓn entre conocimiento, diuersiÓn y altruismo. 

Por otra parte, considero que este t,..abajo podria .ser el primero 

de una .serie de animaciones donde ho solo se abarquen temas 

ecol~gicos, sino tambiJn temas como historia, fi.sica, quimica, arte, 

.sexualidad, etc, todo esto e.s posible por medio del uideo, pu&.s este 

.se conuierte en una h&rramienta Jtil y de gran apoyo para in.stitucia-

nes educativas, ya que para los niños les es más fdcil aprender por · 

medio de la asociación de personajes ficticios. con personajes reales, 

pues los niños al ir viuiendo determinados hechos. van relaciondndolos 

lo.s personajes, y estos a su uez, con el mensaje o conocimiento. 

En realidad el niño es capaz de aprender cualquier cosa por 

complicada que esta sea, lo importante es como se le induce y motiva 
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para aprender y conocer. 

Otros beneficios de este video, es la participaci;,n activa del 

niño ante el problema que se plantea, creando a.si uua soluc:iÓn 

inmediata entro animación y realidad, Y':1 que después de observar el 

uideo se realizb una mesa redonda con los ni;\'os, los cualQo.5" opinat~on 

sobre como son las palomas, de que colores son, d;,nde las tian uisto, 

dÓnde uiuen, qué comen, de acuerdo a su propia &Xperiencia, 

Si la animactbn se ve desdo un punto do vista comercial, ql costo 

de la copia por cassotte es mínima, ademds de tener la posibilidad de 

repetirlo todas: las veces que sea necesario. 

No obstante todo trabajo reali:zado es susceptible de 

mejorado, y este trabajo no es la ex.cepciÓn: ya que 

tecnologla mds profesional, capaz de crear efectos especiales, y un 

•quipo de trabajo (guionista. productor, camar;,grafo, etc . .>. podri.a 

depurar la animaci;,n, sin embargo una cdmara para aficionados con un 

promedio de cuatro imdgenes por segundo, con un aer;,grafo, y un gran 

es/urzo, he demostrado que se puede hacer un buen trabajo quu- cumple 

con su objetivo: comunicar un mensaje, y poner un granito de areno a 

este complejo problema que es el desastre ecol;,gico. 



BIBLIOGRAFIA i 



BIBLIOGRAFIA 

AHPUERO JAVIER, Cl..AR1' 1..ETICIA, 

CORREA HIRTHA. MED~NA MARIO, 

HEDINA ROLANDO. 

Los medios si pueden educar 

Ed. Calandria 

Lima. Peri.J z99ti!. 

pdgs. zzz 

ARREGUiN J.L.1'1 • 

. Tres acercamiento&" a la oducaci:,n · audioui&"ual 

Ed. Trillas 

BAZLEY ADRIAN 

~!'ey •s world of fantasy 

Ed Oallery Boolts. 

New Y0rlt. z987 

pdg&".a56 

BERNEERICK. 

Hacer ol amor 

Ed. Alfa Argentina 

Argentina z975 

Pdgs. ~S~· 



CETTO ANA HAl\;iA 

~ 

SEP. Fondo de Cultura Econ(;.mica, 

Consejo nacional de ciencia y tecnologia. 

México z 987 

pdgs. :c37 

CLAUSE G. y HIE:BSEH H. 

Psicologla del niíro escala!"'". 

Ed. Orijalbo 

Hex. z975 

Pdgs. 307 

COHENJOSEF 

Sensacion y persopcion uisuales 

Ed. Trillas 

pJgs. 92 

F.DASHANN RAYMOND 

Un planeta en peligr-o 

SE:P 

México:c975 

pJgs.r73 

FINGERHANN GREGORIO 

Psicologia pedagdgica e infantil 

Ed.Tl"'"illas. 



GIACOHANTONIO HARCELLO 

La enseñanza audiovisual 

Hetodologl.a didclc:U.cu coleccidn punto y 

llnsa. 

Ed. 0.Gili 

Barcelona z979 

Pdgs:. ai3 

H.GARDNER 

Arte mente y cerebro 

Ed. Paido.s Studio 

Buenos Aires z987 

pd11 :J91 

KODAK 

Enciclopedia prdctica de Jotograf~a 

Ed. Saluat 

Espa;t"a 1979. 

LINARES HARCO JULIO 

El guidn 

Ed. Alhambra 

Htlxico D.F. 

Cuarta edición r99r 

Pdgs. 264 



MEDINA LUIS ERNESTO 

Comunicacidn humor e imagen 

Funciones didácticas del dibujo humari.stico 

Ed. TriUa.s 

HOxico z992 

pdg 273 

HERCADO H. SAL.V ADOR 

áCOmo hacer una te.sis? 

Ed. Limu.sa 

H8xicoz99z 

Pdgs.239 

HUSSEN. CONGER Y KAGAN 

De.sarroUo de la per.sonaU.dad del niíto 

Ed Trillas 

Héx.ico z979 

PRESTON J. BLAIR 

How to drow series 

Ed. Walter Fo.ster 

USA 

Pd9s32 



REVISTA DE REVISTAS 

Historia del cine de dibujos animadas 

No. 4309 

Hóx.ico D.F. 

3r de agosto de r99a 

SOUTO H. HAR.ZO RAIHONDO 

TOcnica del cine documental )1 public!tario 

ed.Ornega 

Barcelona r973 

Pr9s.a54 

TERRADAS JAUHE 

Ec:ologio hoy 

El hombre y su media 

Ed. Teide S.A. 

Barcelona 

Pdgs. r49 

TIHE LIFE 

~ 
Ed. Better Homes and Gardens 

Iowa r963 

Pdgs . .fr6 



VAL.L.ZN J, 

Las ciencias- naturales 

Ed. Hontaner y Simdn S.A. 

tomo 2 

Barcelona z979 

Pdys. ao7 
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