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Presentación 

La mejor manera de relacionarnos con un mensaje audiovisual, de comprenderlo e 

interpretarlo, es acercarnos a él. Una de las preocupaciones de los pedagogos es 

brindar herramientas para mejorar la práctica docente, podemos decir que los 

medios de comunicación son instrumentos  clave en el ámbito académico, ya que  

posibilitan un proceso de reflexión cada vez más importante y significativo para el 

alumno. 

 

El cine es capaz de plasmar los intereses comunes en las personas, por lo que el 

objetivo es lograr que los alumnos sean capaces de reflexionar sobre esta 

experiencia e incorporarla a su vida de manera significativa, en la forma de nuevo 

conocimiento. Se trata de mejorar los estilos de aprendizaje, y de favorecer los 

conocimientos, destrezas y actitudes apropiadas en la educación básica del 

sistema educativo mexicano. Es por ello que surge el interés como pedagoga, 

investigar  y   proponer una alternativa de trabajo con niños de 

Educación  Primaria a partir del análisis del cine infantil. 

 

El presente trabajo se recupera información relevante sobre cómo el cine puede 

ser un elemento claramente formativo, además de un apoyo metodológico en la 

intervención pedagógica. Se expresa a través del análisis de una película infantil, 

la importancia de los valores en la educación básica y se identifica la necesidad de 

abordar el estudio del cine y determinar su potencial educativo, su carga 

ideológica, sus contenidos, estructuras narrativas, lenguajes y demás 

componentes que aportan a la formación de estudiantes. 

De este modo, el trabajo que aquí presento, está estructurado de la siguiente 

manera. 

 

En el primer capítulo se explican los conceptos y características del cine; los 

géneros cinematográficos en los que se clasifica, el lenguaje cinematográfico que 
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se utiliza como mensaje audiovisual y  las formas a través de las cuales el cine ha 

sido utilizado como herramienta pedagógica para fines educativos. 

 

En el segundo capítulo se analiza la importancia en la formación de valores en el 

sistema educativo mexicano particularmente en el nivel primaria, de manera que 

también se revisarán los principales objetivos de los Planes y Programas que la 

SEP establece para la formación de éstos. 

 

El análisis psicopedagógico de la película Rio corresponde al tercer capítulo, 

utilizando el modelo de Marien Roweena Villar Covarrubias, en cual hace 

referencia al contexto de la película  en cuanto a la importancia y  participación los 

valores, aspectos con los que se arriba al cine y sus aportes educativos. 

 

Finalmente se incorporan las reflexiones finales, así como la bibliografía empleada 

para la elaboración de este documento. 
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CAPÍTULO I 

 

El cine en la educación 

 

 

 

 

 

 

En el presente capítulo, se aborda  la  historia del nacimiento del cine, 

se expone la descripción sobre su invención y  evolución, la división 

entre los géneros cinematográficos y un lenguaje propio, el de las 

imágenes en movimiento que crean la ilusión de la realidad y del paso 

del tiempo, y por último se presenta el sustento en el cual el cine ha 

sido utilizado como herramienta pedagógica para fines educativos. 
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Capítulo I 

El cine en la educación 

1.1 ¿Qué es el cine?  
 

El significado de la palabra “cine” es la abreviatura de “cinematógrafo”, el cual, en 

pocas palabras, es el mecanismo que proyecta determinadas imágenes de forma 

rápida para crear un movimiento en ellas. 

Antes de entrar en el terreno de lo que implica el cine y su historia en general, es 

necesario precisar en el significado del concepto que algunos autores hacen sobre 

este medio. El cine es definido como un arte por el simple hecho de contener 

imágenes que se apegan a una categoría artística, como la pintura y la fotografía, 

por ejemplo: Leonardo García, menciona que:  

En principio el cine es un arte pictórico que desciende en línea directa de la 

pintura y la fotografía: de dicha genealogía deriva prácticamente toda su 

estética visual: su sentido de la composición, de la iluminación, de los colores  

y de las texturas (desde luego la influencia de la arquitectura y la escultura, 

sin ser desdeñable, no ha sido tan determinante). Por otro lado, si bien ha 

podido prescindir de la palabra, aunque nunca de la imagen, es también un 

arte narrativo, ya que desde sus inicios, se ha mostrado como medio ideal 

para contar historias.1 

De igual manera, un acercamiento al concepto de cine más técnico de acuerdo a 

su funcionamiento mecánico, lo plantea  Gilles Deleuze, cuando lo caracteriza 

como:  

…la ilusión cinematográfica. El cine procede, en efecto, con dos datos 

complementarios: cortes instantáneos llamados imágenes; un movimiento o 

un tiempo impersonal, uniforme, abstracto, invisible o imperceptible, que está 

“en” el aparato y “con” el cual se hace desfilar las imágenes.2 

                                                             
1 GARCÍA Tsao, Leonardo. Cómo acercarse al cine. Ed. Limusa. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
México. 1997. Pág. 8 
2
 DELEUZE, Gilles. La imagen-Movimiento. Ed. Paidós. México 1984. Pág. 14 
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 El cine procede con fotogramas, es decir, con cortes inmóviles, veinticuatro 

imágenes por segundo (o dieciocho, al comienzo). Pero lo que nos da, y esto 

se observó con frecuencia, no es el fotograma, sino una imagen media a la 

que el movimiento no se añade, no se suma: por el contrario, el movimiento 

pertenece a la imagen en media como dato inmediato. Se diría que lo mismo 

sucede con la percepción natural, pero aquí la ilusión es corregida desde más 

allá de la percepción, por las condiciones que hacen posible la percepción 

para el sujeto.3 

Alejandro Montiel afirma que a partir del nacimiento del cine, también  es 

percibido como un estrecho parecido con la realidad, ya que provoca en los 

espectadores sentimientos y emociones, resultado de  una acumulación   de 

experiencias grabadas para reproducirse una y otra vez, él nos dice que “…más 

allá de un modo de representación reductible a una teoría convincente, el cine ha 

sido y es un ritual feliz, la maravilla desde la que, con impunidad, el espectador 

observa la vida, desaprensivo e inocente como un Dios.”4 

Con respecto a lo anterior, el cine se apoya en otras artes, como la pintura, la 

fotografía y la narrativa, también se apoya de los avances técnicos al momento de 

registrar fotográficamente en una máquina movimientos en su forma estática para 

luego reproducir su transcurso natural. Ahora bien, todos estos elementos son los 

que transforman al cine  en un medio de comunicación masiva capaz de transmitir 

información. Al respecto, Franco Pecori asegura que el cine es: 

…medio de comunicación, sin “justificar” su propia presencia, a centenares de 

millones de espectadores. Desde sus inicios se apoyó en la atracción 

perceptiva de las “imágenes en movimiento”, y una vez consolidada 

rápidamente la aceptación por parte del “público”, se favoreció su crecimiento 

en dirección acrítica, contando con la renta de la auto invención5 

                                                             
3 Ibídem. Pág.15. 
4 MONTIEL, Alejandro. Teorías del cine. El reino de las sombras. Ed. Montesinos. Barcelona España, 1999. 
Pág.15 
5
 PECORI, Franco. Cine, forma y método. Ed. Gustavo Giño S.A. Barcelona 1977. Pág. 11 
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Entonces, el cine es un proceso de ideas, con la creación de máquinas y la 

adopción del arte al utilizar imágenes, ya que desde el principio de su historia, el 

cine ha contado con estas características fundamentales.  

Los hermanos Lumière hacían pequeñas películas de un minuto y medio que 

reproducía la vida, entre ellas: la vida de unos obreros saliendo de la fábrica 

Lumière, un niño que come sopa, el tren entrando en una estación, etc. Se trataba 

de documentales que recogían la realidad, sin narración, ni guión, ni argumento, 

no había tampoco escenografía ni estudios, ya que la película se hacía en el lugar 

en el que se producía el acontecimiento. 

El secreto de su máquina, el cinematógrafo, era que disponía de un sencillo 

mecanismo que permitía el arrastre intermitente de la película. Era el aparato 

más simple y perfecto de los construidos hasta entonces, servía para filmar, 

para proyectar y para hacer copias.6 

Al cine se le ha visto como un lenguaje que comunica y expresa algo, como la 

comunicación a través de imágenes en movimiento donde  los diferentes 

elementos que lo incorporan, posibilitan escuchar, leer o ver historias. 

Dejando en claro que el cine no es sólo un arte, sino que también implica 

tecnología, (de hecho, antes de que tuviera cualquier elemento artístico, el cine se 

desarrolló gracias a los avances científicos, también como un medio de 

comunicación, como industria, como producto sociocultural etc.), el cine tiene 

orígenes que  revolucionaron la época y poco a poco, ha llevado al nacimiento de 

todo un medio,  porque: 

Cuando se inventó el cine, la humanidad adquirió una nueva mirada que 

permitía la fijación de una nueva visión de los universos interiores y exteriores. 

El cine parte de la necesidad de encontrar el lenguaje de imágenes en 

                                                             
6
 AMBRÓS, Alba, BREU Ramón. Cine y educación: el cine en el aula de primaria y secundaria Ed. GRAÓ. 

Barcelona 2007. Pág.54. 
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movimiento, de la necesidad de la comunicación, de la necesidad de construir 

una máquina de hacer vida.7 

A continuación se presentan algunos de los diferentes usos que se le ha dado al 

cine como medio de comunicación, según sus características y propósitos. 

El cine como recurso científico. 

El cine científico nació mucho antes que el cine como espectáculo. Los hermanos 

Lumière no hacían cine con este propósito, ellos eran científicos, de ahí la 

necesidad de crear imágenes en movimiento que les ayudaran en su tarea.  El 

cine científico surge como una necesidad de enseñar el lenguaje de las imágenes, 

así como se enseña a leer y a escribir, con el objetivo de resolver problemas que 

la ciencia estudia (caminar, volar, crecer, etc.) y descubrir su naturaleza 

estableciendo teorías sobre los seres vivos estudiados: 

La cinematografía y la video filmación se pueden usar como instrumentos de 

investigación científica de todos los fenómenos vinculados con el movimiento, 

para analizar un comportamiento determinado, una transformación de la 

materia o cualquier otro género de cambios que se verifiquen en el tiempo o 

espacio.8 

Estas actividades que utilizaron la filmación como recurso científico (la física, 

química, biología, medicina, etc.), permitieron obtener datos que no se hubieran 

obtenido por otras vías, algunos científicos, entre ellos, el doctor Anthony R. 

Michaelis, afirma: “Son películas de investigación aquellas que se toman en el 

laboratorio o durante un trabajo de campo y que nos ayudan directamente a 

descubrir nuevos conocimientos”9.  Estas películas, fueron catalogadas como 

documentales, según el uso que se le dé. La película constituye un medio para 

descubrir nuevos conocimientos, para confirmar una hipótesis o demostrar una 

teoría.  

                                                             
7 Ibídem. Pág. 45 
8 TOSI, Virgilio. El Lenguaje de las Imágenes en Movimiento. Teoría y práctica del cine y la televisión en la 
investigación científica, la enseñanza y la divulgación. Ed. Grijalbo. 1993, Pág.29. 
9
 Ibídem. Pág. 34 
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El cine como arte. 

Para Yuri Lotman, “el cine es un arte de masas”10, y esta idea nos lleva a retomar 

el concepto de arte desarrollado por WladyslawTatarkiewicz: “El arte es una 

actividad humana consciente capaz de producir cosas, construir formas o expresar 

una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o expresión 

puede deleitar, emocionar o producir un choque”11. Entonces podemos considerar 

el cine como un arte cuando se dispone a causar un efecto en relación con cada 

historia que se cuenta: 

 El cine se basa en todas las artes, las utiliza, las cambia y recrea, necesita de 

ellas, las mejora y las difunde, al respecto Ricciotto Canudo (1879-1923) 

publica en 1921 el “Manifiesto de las siete artes”, de donde deriva la 

popularidad de nominación “séptimo arte” y  en el que considera al cine como 

síntesis de las artes, la obra de arte total.12 

A partir de Ricciotto Canudo, los intentos de situar el cine entre las artes partían de 

la comparación con otras disciplinas, sobre todo la música y la pintura. Además, 

un gran número de disciplinas y el resto de las artes, influyen en buena medida en 

la realización de una película, ya que en ésta se encuentra la literatura, fotografía, 

la pintura, la escultura y la arquitectura. Por ejemplo: 

El cine reproduce la realidad en toda su dimensión espacio-temporal, algo que 

la pintura no puede realizar Es una tesis evolucionista: el cine deriva de la 

pintura, añadiéndole aquello que jamás puede conseguir: representar el 

tiempo. Desde que surgió la perspectiva, la pintura se dedicó a la imitación del 

mundo exterior, lo cual “no es más que un deseo totalmente psicológico de 

                                                             
10 LOTMAN, Yuri M. Estética y semiótica del cine. Ed.  Gustavo Gili. Barcelona 1979. Pag.132 
11

 TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia 

estética. Madrid 1992. Tecnos. Pág. 67. 

12
 AUREA, Ortiz, María Jesús. La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual. Ed. Paidós. Barcelona 

2003. Pág. 24. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/arte_cine.htm#La_influencia_de_la_fotografía_en_la_pintura_
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remplazar  el mundo exterior por su doble (…) [Esto] devoró las artes 

plásticas).13 

El cine, como expresión artística, es un medio que permite entretener, se 

considera como toda una atracción que se caracteriza por su lenguaje expresivo, 

emotivo e implica una interpretación por parte de quien lo hace y de quien lo ve, ya 

que el espectador disfruta de la ilusión del movimiento y de la realidad, pero el 

cine, según Münsterberg, también “satisface otros mecanismos superiores de la 

mente como son ( yendo desde el más simple al más complejo) la atención, la 

memoria,  la imaginación y las emociones.”14 El cine 

puede revelarnos vastos territorios de la naturaleza humana y social mediante 

la puesta en escena de realidades imaginadas o recreadas, sean ordinarias o 

extraordinarias, que permanecen en el horizonte cultural de distintas épocas y 

sociedades debido a su gran vitalidad, su poder de encarnación y su 

capacidad para iluminar múltiples senderos de lo humano. En todo texto 

fílmico, resulta pertinente explorar la cuestión de la profundidad simbólica a 

partir de las relaciones entre lo estético-argumentativo15 

A partir de esas afirmaciones, se llega a la conclusión de que los usos del cine son 

artísticos, partiendo de la base de que el cine se caracteriza no tanto de sus 

componentes técnicos, sino como de lo que podía tener en común con otras artes. 

El cine como industria.  

El cine nace como industria después de que los hermanos Lumiére y el 

cinematógrafo salieran a la luz. Muchos más comenzaron a utilizar este medio 

como una contribución monetaria y a formarse como una organización, por 

ejemplo: el cine de cámara oscura donde Thomas Alva Edison cobraba por ver, 

fue uno de los que se convirtió en un elemento muy importante de un nuevo medio 

masivo de comunicación, ya que se apoyaba en la atracción visual con la que se 

                                                             
13 Ibídem. Pág. 26. 
14 MONTIEL, Alejandro. Op. Cit. Pág.34 
15

 VIZCARRA, Fernando.  Coordenadas para una sociología del cine. Intercultural. Communication Studies 
XIV-3 2005 Universidad Autónoma de Baja California. Pág. 190.  
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caracterizaba, es por esto que los hombres que querían hacer negocio 

aprovecharon este invento para darle este tipo de utilidad. 

Desde entonces, el cine se vende, se distribuye y se ofrece; de esta manera, la 

industria cinematográfica tiene como objetivo la comercialización; esto es, 

financiar y hacer negocio sobre sus producciones. Al respecto Octavio Getino 

afirma: 

…creación colectiva de contenidos simbólicos (“obras cinematográficas”), 

como en cualquier otra forma de expresión artística, pero también a un mismo 

tiempo, producción industrial de “manufacturas” culturales (“películas”). 

Integra, desde hace más de un siglo, el campo de las industrias culturales, 

donde convergen esas dos dimensiones principales sobre las que afirma su 

existencia: la económico industrial.16 

Poco a poco la industria se fue haciendo cada vez más grande puesto que tenía 

más atractivo visual, después vino  la inclusión del sonido, mucho después se le 

puso color, se empezaron a utilizar más cámaras de filmación para una sola 

escena, con el avance de la tecnología surgieron más trucos cinematográficos que 

podían hacer parecer real alguna situación que en nuestra vida cotidiana nunca 

sucedería, ahora a esta se le llama “ciencia ficción”.  

El cine como elemento sociocultural. 

El cine se ha convertido en un medio que influye en la manera de pensar de las 

personas, ya que éste es un reflejo de la sociedad, pero también es un poderoso 

instrumento que transmite principios, comportamientos y estereotipos.  

El cine es un medio que se distingue por su comunicación de masas con una 

modalidad comunicativa audiovisual.  El cine es un recurso para comunicarnos, 

pues gracias a él, a partir del momento en que se perfeccionó a como lo 

conocemos hoy en día, se hizo posible la comunicación. 

                                                             
16

 GETINO, Octavio. Cine y Televisión en América Latina. LOM Ediciones/ Ediciones CICCUS. Santiago de Chile. 
Octubre 1998. Pág. 17 
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Ahora bien, se trata de el cine como producto cultural (revistas, programas de 

radio y televisión, música, libros, historietas, publicidad, deportes, etc.) que se 

realiza  de acuerdo a las expectativas de consumo de una cultura de masas, con 

el fin de obtener mayor popularidad para el reconocimiento de toda una 

organización, que deja para cada filmación prestigio y por ende una ganancia 

monetaria por parte de quien paga por ver las películas. 

Tan solo recientemente se ha desarrollado, en Francia un interesante debate 

entre estudios del cine, concerniente, precisamente, al tema: "¿invento 

científico o producto de la ideología?”; debate que ha demostrado, 

precisamente, cómo el planteamiento equivocado de dicho problema ha 

podido desarrollarse ciertos malentendidos referentes al cine, a las “leyes” que 

lo han engendrado y al empleo que algunos grupos sociales han hecho del 

mismo. En este sentido, el destino del cine no parece ser muy distinto del de 

otras “actividades culturales”, que en sus aspectos más típicos han sido 

relegadas a una especie de apartheid científico sociológico (por lo menos 

hasta el reciente viraje de las ciencias humanas, que finalmente tienden a dar 

al hombre moderno un conocimiento hecho de acumulaciones); y hemos visto 

desarrollar sociedades en determinadas direcciones, siguiendo el empuje de 

determinados programas exclusivistas y exterminadores.17 

Como podemos ver, el cine como medio sociocultural se ve a partir del sentido y la 

interacción de conductas aprendidas, pues supone un modo de interpretación y 

significación de la realidad por parte del espectador, de manera que hay una 

interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos de personas 

para poder transmitir ciertos elementos culturales.  

Así, el cine se desarrolló primero desde el punto de vista científico antes de que 

sus posibilidades artísticas o comerciales fueran conocidas y exploradas.  “El cine 

admite cualquier tipo de aproximación: psicoanalítica, semiótica, estructuralista, 

ensayística, teórica, analítica, historiográfica, económica, filosófica, por géneros, 

escuelas, tendencias, movimientos, cinematografías nacionales, actores, 

                                                             
17

 PECORI, Franco. Op. Cit. Pág. 13. 
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tipologías, corrientes ideológicas.”18 Estas constituyen  en un conjunto de rasgos 

distintivos de algún trabajo fílmico, a partir de esta perspectiva, el emisor y 

receptor, interpretan cada película desde el seno de una cultura determinada, lo 

que significa que hay una comunicación: 

Al fin y al cabo, el cine contiene a casi todas las otras disciplinas artísticas 

(teatro, pintura, fotografía, literatura, música, arquitectura) y una vez dejados 

atrás definitivamente los tiempos de la “barraca de feria”, requiere forma la 

idea de las películas como manifestaciones artísticas supeditadas, eso sí, a la 

industria que las hace posible. En esta toma de conciencia, el cine como 

séptimo arte juega un papel fundamental, la exaltación de la figura del director 

como creador artístico más allá de su función puramente técnica19.  

1.2. Géneros cinematográficos.  

Al igual que la música, la literatura o culaquier otra manifestación artística, el cine 

también ha sido objeto de clasificaciones múltiples, según criterios y puntos de 

vista establecidos a lo largo de los años, para crear un mejor método de 

entendimiento, ya que  “a mayor número de clasificaciones mayor campo de 

análisis y mayor basaje para saber en qué consiste y hasta dónde abarca la 

materia objeto de estudio”20. 

En su libro  El lenguaje cinematográfico, Joaquim Romaguera define al género 

como “una convención que procura agrupar los filmes según temas y 

características, unos más dominantes y genuinos del cine, otros menos arraigados 

o presentes, o bien derivados de los considerados géneros tradicionales”21. En el 

mismo, toma en cuenta definiciones de distintos autores especialistas en la 

materia, por ejemplo  Román Gubert lo define como “una categoría temática, un 

modelo cultural rígido, basado en fórmulas estandarizadas y repetitivas, sobre las 

                                                             
18 CASAS Moliner, Quim. Análisis y crítica audiovisual. Ed. UOC. Barcelona 2006. Pág.20. 
19Ibidem. Pág. 19. 
20

 ROMAGUERA i Ramió, Joaquim. Op. Cit. Pág. 45. 
21

Ibidem. Pág. 45. 
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que se tejen las variantes episódicas y formales que singularizan a cada producto 

concreto y dan lugar a familias de subgéneros temáticos dentro de cada género”22. 

De igual forma, Luciana Della Fornare sostiene que “un género cinematográfico 

está constituido por una serie de films que presentan características análogas en 

el tema, en el argumento, aunque con ambientaciones frecuentemente diversas”23. 

Por último, para el matrimonio francés Agel 

un género es una dominante o línea de fuerza que preside un film en base a su 

contenido implícito y a su estilo específico. A partir de esta definición-marco, se 

plantea tres categorías: las series de films (policíacas, sociales, infantiles, 

musicales, bélicas o de guerra, etc.), los géneros híbridos (históricos, 

biográficos, religiosos, didácticos, de tesis, etc.) y los géneros mayores, sobre 

los cuales se ha sentado el devenir de la historia del cine: la epopeya, el 

western, la tragedia, el drama y el melodrama, la comedia, el burlesco o 

cómico, el poema o lírico, el documental, el cuento, y el film de animación24. 

Al referirnos a los géneros cinematográficos, hablamos  de una relación que 

procura agrupar las películas según temas y características del cine. Después de 

esos diversos y relacionados puntos de vista, los géneros y subgéneros 

cinematográficos se pueden clasificar, según Joaquim Romaguera, de la siguiente 

manera: 

El Documental 

Trabaja sobre la realidad o la representa; de ahí surge el “punto de vista”, un 

concepto presente en toda obra. El documental, por el hecho de basarse en la 

realidad, está relacionado de alguna manera con la “historia”, aunque ésta se 

asiente sobre un acontecimiento presente o sobre un hecho real de actualidad; de 

ahí que la obra sea un reflejo, más frío o más caliente, de la historia de aquel 

momento. 

                                                             
22Ibid. Pág. 46. 
23

Idem.  
24

Ibid. Pág. 47. 
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Western 

Se suele denominar el cine norteamericano por excelencia, éste es un suceso 

sobre el nacimiento de Norteamérica y la conquista del Oeste. La vida que se 

cuenta es la rural de los pueblos, con la presencia de tipos tan comunes como los 

cowboys, vaqueros, los indios en variedad de tribus, vestimentas y ritos, etc. 

Este tipo de películas se caracteriza por un sinfín de episodios y versiones, héroes 

y víctimas, ya que el western es un reluciente muestrario de primitivismos y 

racismos, de machismo y violencia, constantes que pueblan, cuando no presiden, 

donde no falta casi nunca el juego y la bebida como compañeros inseparables. 

Policíaco 

Tiene sus principales fuentes o bien del periodismo o bien de la novela, en ambos 

casos contando episodios parecidos.  En todas partes los temas y los personajes 

mayores vienen a ser siempre los mismos; gánster, bandidos y detectives; la 

mafia, el alcohol y las drogas; maniqueísmo y machismo a raudales; violencia, 

tiempo y lugar, el racismo, la política y  la ley del más fuerte. 

Musical 

Entre sus características encontramos la movilidad de la cámara, la coreografía y 

el tratamiento del ritmo, que unidas a la banda musical, a los decorados y al 

vestuario, hacen del musical un género cinematográfico específico, que tiene 

como vehículo una narración que combina los diálogos declamados con los 

cantados, pero siempre bajo la unidad de una historia a contar. Y como elemento 

esencial, el ballet, la canción dicha y representada en forma de baile, de ahí la 

importancia de la coreografía. 

Las tramas que se desarrollan tienen bien una clave de comedia (comedia 

musical), bien de drama o bien de melodrama romántico. El musical, al igual que 

los otros géneros mayores, tiene conexiones y presenta solapamientos a lo largo 

de la historia con otros géneros, como con la ya referida comedia o con la fantasía 

y las fabulaciones intemporales. 
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Comedia 

En la comedia pura, que es el cine cómico por excelencia, lo grotesco, lo burlesco 

o la astracanada (subgénero teatral cómico), son su consecuencia. Ésta se 

consigue por la mímica, por el chiste directo y casi por sorpresa, el gag (es algo 

que transmite su humor a través de imágenes, generalmente sin el uso de 

palabras), o por la riña entre adversarios que (como en el cine clásico) se lanzan 

platos de nata a la cara y destruyen lo que encuentran a su paso. Pero en su raíz, 

el nonsense (sin sentido) es la clave del cine cómico; es decir, las situaciones que 

se plantean con una cierta lógica y se resuelven de manera insólita, inesperada, 

inaudita, sin sentido alguno; de ahí la explosión en carcajadas. 

Terror-fantástico 

El cine de terror implica seres míticos, fantásticos, casi irreales, terribles 

monstruos, existen conexiones con el género policíaco, pero digamos ahora que 

las hay todavía más fuertes y lejanas con la ciencia-ficción, dato obvio si tenemos 

en cuenta temas, personajes y ambientes característicos.  

Eso por citar sólo algunas derivaciones que con los años han degenerado, así 

como el género mismo, con la incorporación de enormes dosis de sangre, 

descuartizamientos humanos y transformaciones animales, que no hacen más que 

potenciar el horror y la demencialidad para olvidarse de la fantasía, la poesía, la 

magia y el candor de los clásicos. 

Y así, el terror-fantástico se ha vuelto terror-cruel al endurecer y extremar 

situaciones, efectos y personajes hasta el destrozo o transformación de seres 

humanos y animales. 
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Ciencia-ficción 

Este género, o bien es un reflejo de un pasado, futuro, o bien lo es de un presente 

real o imaginario. También en él la componente visual preside toda acción, gracias 

a los trucos y efectos especiales, condimentos indispensables y fundamentales 

cada vez más en las narraciones, pero igualmente debido a una vestimenta y unos 

maquillajes tan apropiados como sorprendentes. 

La presencia de elementos de anticipación y prospectivos, como satélites, 

galaxias, viajes interplanetarios y muchos más, así como la presencia de súper 

seres que todo lo hacen y todo lo consiguen, contribuye a potenciar el carácter 

espectacular de este cine, que ha derivado hacia la parodia o la comicidad como 

otra salida para su supervivencia comercial. 

Histórico 

Se refiere a los films biográficos; a los films religiosos, o hagiográficos (la historia 

de las vidas de los santos); a los films de romanos o péplums (cine histórico de 

aventuras); en los acontecimientos cinematográficos; a las leyendas reales o de 

ficción (mitologías noveladas); a los relatos sociopolíticos a lo largo de los tiempos, 

y por último, los bélicos, que adoptan formas tales como films sobre guerras, de 

propaganda (a veces documentales), pacifistas o bien literarios (rememorativos a 

través de una narración). 

La base literaria suele ser común en este amplio género, bien por la vía del 

manual de historia, bien por la de la novela histórica. Suele caracterizarse por su 

tendencia hacia la espectacularidad, en forma de monumentalismo o colosalismo, 

dado que exige la reconstrucción de un tiempo y unos lugares probablemente 

desaparecidos o alterados en la actualidad. La fidelidad a la historia, a los hechos 

y circunstancias tal y como acontecieron, es de obligado cumplimiento, de ahí su 

vertiente didáctica. 
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Literario 

Se  refiere a las adaptaciones de novelas, piezas teatrales, cuentos cortos, 

poesías (lírica interpretada e ilustrada). El teatro filmado, que es una variante de la 

adaptación teatral, originó a principios de siglo una escuela, el film d'art, (cine arte) 

que gozó de popularidad y “falso” prestigio en Francia, primero, e Italia, poco 

después. 

Dramático 

El drama es toda composición literaria dialogada, de tema triste. Así, hay dramas 

históricos, musicales, románticos, terroríficos, eróticos, de miedo, “docudramas” 

(dramas documentados documentalmente) y dramas puros. La tragedia, por su 

parte, es el poema dramático, tocado de vigor y acción, que pone más 

documentados documentalmente, valga la redundancia) y dramas puros.  

El melodrama, por fin, es el cine sentimental, sumido en el drama que contempla 

en la pantalla. Las historias que lo configuran son visiones “realistas” de la vida 

normal, cotidiana, pozo del que es fácil extraer todo tipo de episodios dramáticos y 

trágicos, que el cine trasladará directamente, o bien adaptará de novelas o piezas 

teatrales apropiadas, o bien se inventará los episodios, que si no sucedieron tal 

cual se cuentan, al menos se visten de credibilidad porque podían haber existido o 

pueden producirse. 

Filosófico 

Se refiere a los films que trabajan sobre los valores existenciales del ser humano. 

Suele ser subjetivo y vivencial (la realidad interior), es psicológico; también 

introspecciona a la realidad exterior y a sus repercusiones sobre la persona, y 

alberga siempre algo de misterio, de enigmático, es simbólico25. 

 

 

                                                             
25

 Cfr. Ibid.  Págs.50-67.  
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Infantil  

El  término de  cine infantil o cine para niños fue considerado el más adecuado 

para este tipo de espectadores, ya que respondían a esta dedicación en 

específico. 

Se buscaba por tanto un cine recreativo, de lenguaje sencillo y “blanco”, 

educando al niño en una visión positiva y moralizante que se fijaba a 

través del control específico de temas como terror y la angustia, la 

violencia, el crimen, la religión, la familia, el sentido del deber, la verdad, 

el sentido social, el civismo, la sexualidad y la capacidad de 

comprensión.26 

Las películas que por su temática van dirigidas a los niños con fines didácticos o 

de entretenimiento, se basan en situaciones de la vida real o ficciones, por lo 

general presentadas en dibujos animados, filmaciones reales o mezcla de ambos.  

En este sentido, Guzmán Urrero menciona que la forma más destacada en  que el 

cine infantil se manifiesta es la animación, considerada como un estado previo al 

nacimiento del cine. De hecho, artilugios precursores del cinematógrafo como el 

phenakistiscope27, el zoótropo28, o el cooretoscopio29 eran, en sentido estricto, 

máquinas de animación, que creaban el efecto óptico de movimiento al combinar 

de forma sucesiva una serie de estampas. Pero iba a ser la voluntad del francés 

                                                             
26 ÁLVAREZ  Martínez, Mª Soledad. Liño Revista Anual De Historia Del Arte 2006. Ed. Universidad de Oviedo, 
Departamento de Arte. Pág. 158. 
27EL belga Antonio Plateau construyó el “Phenakisticope”, cilindro hueco, que al girar rápidamente permitía 
la percepción, a través de una lente, de una serie de dibujos animados, representando distintos 
movimientos de la marcha de un hombre. 
28

El zoótropo (zoo: animal; tropos: girar),  inventado por William G. Honer en 1834, funcionaba a partir de 
una franja de dibujos que parecían moverse al mirarlos a través de un tambor que giraba. 
29El cooretoscopioes: aparato que hacían el trabajo simplificado con el cual se consigue la animación, una 
simulación de movimiento producida mediante imágenes creadas una por una y que al proyectarse 
sucesivamente se produce una ilusión de movimiento, que en la realidad no existió. 
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Georges Méliès de romper con los moldes convencionales del primer espectáculo 

cinematográfico la que dio lugar a este tipo de efectos.30 

Por esa condición secuencial que caracteriza el cine  animado, quedan vinculados 

tanto lenguajes como estrategias narrativas. No obstante, este procedimiento 

fílmico fue evolucionando de manera tal, que también comprende  las nuevas 

posibilidades de los dibujos animados e introduce en sus películas una banda 

sonora y efectos especiales.  

Éstos son algunos de los géneros cinematográficos más destacados, los cuales se 

agrupan en categorías de películas similares, que comparten una serie de 

elementos que los definen (tipos de personajes, estereotipos, escenarios, 

iluminación o ambientes), así como por el tratamiento de las acciones y 

situaciones, adaptándolos a sus circunstancias y requerimientos visuales. Con 

estas bases, el estudio de cada uno de los géneros cinematográficos es más 

sencillo y funcional. 

1.3  El lenguaje cinematográfico. 

En este punto se hará referencia a los elementos que integra el lenguaje 

cinematográfico, pues es pertinente hacer una distinción entre las diversas y más 

destacadas partes que lo componen, ya que en cada uno de ellos el plano, el 

guión cinematográfico, novela y teatro: la adaptación al cine, el espacio y el 

tiempo, poseen sus propias características y funciones, lo cual implica la unión de 

imágenes y sonido. 

El lenguaje cinematográfico se caracteriza por ser exclusivamente audiovisual, en 

él intervienen diversas técnicas y elementos que constituyen un mensaje 

estructurado, Jesús García Jiménez lo describe como: 

El telling es showing. Las imágenes visuales y acústicas, asociadas al resto de 

los elementos portadores de significación (escalas de planos, iluminación, 

                                                             
30Crf. GUZMÁN Urrero. Historia del cine de animación(en línea): 
http://www.cineyletras.es/index.php/Cine/Historia-del-cine-de-animacion.html  (consultado el 3 mayo del 
2011) 
 

http://www.cineyletras.es/index.php/Cine/Historia-del-cine-de-animacion.html
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color, etc.) y a las articulaciones (montaje) que configuran los mensajes 

audiovisuales, permiten la presencia intencionada, controladora y 

manipuladora del narrador en el discurso audiovisual, dan origen a estilemas 

individuales en la presentación y crea universos alternativos y distanciados del 

mundo natural.31 

El lenguaje cinematográfico está formado por la unión de imágenes y sonido; sin 

embargo, para apreciarlo y comprenderlo es necesario adentrarse en los 

elementos que lo integran; es decir:  

Lo que denominamos lenguaje y técnica audiovisuales son los recursos que el 

cine, a lo largo de más de un siglo, ha ido inventando para convertir una 

historia, un relato, una idea en imagen, de la manera más atractiva posible. 

Haciendo un símil, podríamos decir que el cine tiene una gramática para 

construir discursos fílmicos32. 

 De acuerdo con  Joaquim Romaguera, el lenguaje cinematográfico  

Procede, en parte, de la fotografía y se amplía luego con la incorporación del 

sonido, a partir del momento en que los films llevan una banda de sonidos 

incorporada, si bien el cine nunca fue mudo del todo, pues era habitual 

aderezar las exhibiciones con acompañamiento musical o con comentarios de 

un narrador o explicador (pues así se lo denominaba), y poco después con 

discos sincrónicos. Es decir, que lo genuino del arte cinematográfico es la 

imagen, su componente icónica33.  

El primer componente del lenguaje, considerado como el elemento básico que 

permite que el espectador capte las imágenes, se denomina: 

 

 

                                                             
31

 GARCÍA Jiménez, Jesús. 1993. Citado por SÁNCHEZ Navarro, Jordi. Narrativa audiovisual. Ed. UOC 
Barcelona 2006. Pág.78. 
32 AMBRÓS Alba, BREU Ramón. Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria. Ed. Graó. 
Barcelona 2007. Pág. 69. 
33

 ROMAGUERA i Ramio, Joaquim. Op. Cit. Pág. 19. 
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Plano. 

Es la unidad cinematográfica constituida por una serie de fotogramas consecutivos 

con unidad temporal. Y éste tiene una serie de características que lo definen, así 

como una serie de particularidades que sirven para completar su tesitura: 

1.- Encuadre es el espacio “transversal” que abarca el visor de la cámara y que 

luego reproducirá la pantalla. Entonces, según sea la distancia que se establece 

entre visor y sujeto u objeto, se define una serie de planos, que van del más 

próximo al más alejado del referente.  

2.- Angulación es el punto de vista de la cámara con relación al referente o, mejor 

todavía, es el ángulo que toma el eje del objetivo con relación al objeto o sujeto 

que se capta. 

Así, en este caso, lo que el personaje ve es lo mismo que el espectador está 

viendo, recurso narrativo que suele usarse para resaltar el estado de ánimo del 

intérprete. 

3.- Movimiento, es el que posee el plano gracias a la manipulación de los 

objetivos, o a los desplazamientos que puede hacer la cámara, o bien debido a la 

combinación de ambas posibilidades. 

Estas tres características del plano, definen la gramática básica del film, pero 

además existen otros elementos, tales como el tratamiento de la luz, esencial para 

que la imagen exista. Según cómo se trate, cómo se ilumine, en función de lo que 

se quiere mostrar, decir o expresar;  el iluminar personaliza y distingue la misma 

obra fotográfica, el propio film. El segundo aspecto es el del sonido, compuesto de 

voces, ruidos y músicas que, mezclados adecuadamente y grabados 

conjuntamente, constituyen al fin la banda de sonido. Por último, la duración de 

cada plano y de cada secuencia con continuidad narrativa, aspecto éste que 

afecta a cuestiones tan fundamentales como el ritmo o el tiempo, cuya pericia es 

obra del montador, aunque antes, claro, del fotógrafo, según lo que quiere 

expresar el director. 
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El siguiente componente es considerado como una sustancia básica, la primera 

del cine, aunque no tanto la sustancia primordial, éste es: 

El guión cinematográfico. 

Las calidades y valor intrínseco de un guión son más perceptibles para el 

espectador. La historia, es el argumento, el primer paso a dar, lo primero que hay 

que concretar, un argumento que obviamente parte de una idea general sobre el 

tema que se quiere desarrollar.  

Con todo, un guión bien construido debe llevar implícitos conceptos tales como 

tono, género y estilo, pero también composición, acción y ritmo, aplicables tanto a 

la parte dramatúrgica como a la visual y auditiva; en definitiva, al film como unidad 

global, lo que en su conjunto dotan a cualquier obra de singularidad y calidad 

como producto, tanto artístico como industrial. 

Un aspecto controvertido desde que el cine existe es el tema  de: 

Novela y teatro: la adaptación al cine. 

Es la procedencia original del guión. Nos referimos a cuando un guión se basa o 

se inspira más o menos en una novela, en una pieza teatral, en una obra lírica. Lo 

que resulta plausible por escrito, porque funciona su lenguaje, clima y tensión, no 

puede trasladarse con igual intensidad y tono en la pantalla, y ello sencillamente 

porque hay que emplear herramientas comunicativas y expresivas diferentes. 

Un aspecto técnico a considerar y que alteró en buena parte las adaptaciones 

teatrales y novelísticas fue la incorporación del sonido, de las palabras, en el cine. 

Aún cuando en el cine mudo existía el recurso de los carteles escritos 

intercalados, e incluso en los subtítulos, tal práctica exigía una condensación de 

textos necesaria y de diálogos imprescindible al tamaño de los carteles, pensando 

en la lectura óptima y rápida del lector-espectador. Con la palabra, esto quedaba 

superado de raíz y así se abrió un sinfín de posibilidades para muchos textos que 

antes era impensable poder adaptar con fidelidad razonable. 
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Después del tiempo de creación de imágenes según un discurso previo, un guión 

definido y una lógica productiva, hemos de pasar al acabado formal, a la 

“producción de un sentido global” de aquel material mediante su montaje; es decir, 

a la ordenación y mezcla de imágenes y sonidos. 

El espacio y el tiempo: el montaje. 

El montaje es el único momento en el que el cineasta toca verdaderamente el 

celuloide y lo manipula. Es el momento en que se entra a fondo en todo lo que 

compone un film. 

Lo normal es que el trabajo esté al cuidado de técnicos especializados, los 

montadores. Los hay quienes ejecutan la labor de una manera muy mecánica, 

estrictamente técnica, a las órdenes del director y/o fotógrafo; pero también los 

hay quienes van más allá y ven en el montaje una posibilidad de expresarse ellos 

mismos, un medio para crear con voz propia. 

El cine es una labor de equipo, donde  cada pieza tiene su función, su cometido, 

su participación, su margen de expresión y de creación de algo coherente con el 

resto, y que los demás aceptan como válido dentro del conjunto de tareas que es 

preciso realizar hasta conseguir el film a punto de proyección pública.34 

El lenguaje del cine permite conceptuar la realidad que nos quiere representar una 

sociedad por medio de las imágenes audiovisuales. En este caso, una película 

podrá ser vista en su totalidad y ser analizada por partes para poder reflexionar 

acerca de los temas que presenta, poder valorarla en función de un análisis más 

profundo y no sólo superficialmente como muchas de las veces se hace. Los 

alcances de este tema nos permiten abordar la importancia de tomar en cuenta 

que todo mensaje tiene una intencionalidad y que la información  manejada de 

distintas formas y tiempos puede dar como resultado distintos tipos de reacciones 

ante los mensajes presentados. 

 

                                                             
34

Cfr.Ibid.  Pág. 19 a la 34. 
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1.4  El cine como medio educativo y formativo. 

 

Hoy en día el campo educativo tiene a su disposición espacios públicos donde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre de una manera constante; por ejemplo, 

se ha utilizando el término de educación informal, el cual hace referencia a la 

educación que se recibe a través de un grupo de amigos, la familia, los medios de 

comunicación y las relaciones diarias;  es decir, es una educación no intencional. 

Todo individuo está expuesto a la educación informal en cualquier momento y los 

medios de comunicación se han convertido en la principal forma de transmitir  este 

tipo de educación;  a través de mensajes e información que el individuo recibe y 

convierte en aprendizaje, la mayoría de las veces de manera inconsciente. De la 

misma manera, el cine forma parte de nuestra cultura, al ser una industria, un 

espectáculo, un medio de expresión artística, etc. Al respecto, Celia Romea señala 

que “el cine proyecta reflejos de la sociedad, pero también influye en ella y ofrece 

paradigmas de actuación diversos; relacionados con la familia, amor, sexo, 

trabajo, religión, ciencia, etc.”35 

En el campo educativo es prioridad brindar un aprendizaje integrado, éste es 

entendido como:  

…el proceso mediante el cual vamos construyendo nuevos significados de las 

cosas que nos rodean y del mundo, al tiempo que mejoramos estructuras y 

habilidades cognitivas, desarrollamos nuevas competencias, modificamos 

nuestras actitudes y valores, proyectando dichos cambios en la vida, las 

relaciones con los demás o el trabajo. Y esto en base a estímulos 

multisensoriales  o procesos intuitivos que nos impactan y nos hacen pensar, 

sentir y actuar36. 

                                                             
35 ROMEA Celia, “El cine como elemento educativo y formativo”. en DE LA TORRE, Saturnino. El cine un 
entorno educativo. Ed. Narcea. Madrid 2005.Pág. 38. 
36

AMBRÓS Alba, BREU Ramón. Op. Cit. Pág. 19. 



25 
 

Tomando en cuenta estos aspectos,  la importancia de mejorar las estructuras y 

habilidades cognitivas,  puede considerarse  introducir la imagen en movimiento 

de una forma correcta en la enseñanza. Por tal motivo, se considera que el aula 

de clases ya no es sólo un escenario físico de la transmisión del aprendizaje 

tradicional,  sino un escenario comunicativo, donde se desarrollen nuevas 

competencias. El cine, su imagen en movimiento, sus mensajes, sus ideas 

técnicas y sus contenidos, son elementos de mucho valor y de indispensable 

estudio en la formación académica, ya que 

En nuestros días se hace necesario redescubrir el cine como un medio 

excepcionalmente enriquecedor para hacer disfrutar de la cultura audiovisual y 

educar en la imagen. La educación cinematográfica nos enseña a tener una 

mirada más culta e ilustrada. Hoy, nuestra forma de mirar es nuestra forma de 

situarnos en el mundo, de entenderlo y adoptar posturas éticas.37 

Sin ser su fin primordial, el cine educa, así como lo hacen los libros, pero con la 

única diferencia de que tal vez el cine resulte más atractivo para el alumno, así 

podemos entender que el cine, como recurso formativo, 

es un nuevo lenguaje para ver y aprender del medio, porque una película es 

un libro de imágenes en movimiento, una representación simulada de la 

realidad social, una exposición de mensajes que cada cual trata de descifrar 

en función de lo que conoce, de lo que busca o de lo que quiere encontrar. El 

cine es una fuente de aprendizajes individuales y de consideraciones sociales. 

Es un espacio excepcional para analizar el cambio formativo.38 

El cine es uno de los múltiples recursos que ayudan al educando a tener un 

aprendizaje integral, ya que es un medio que nos sirve para pensar, sentir y actuar 

a partir de los intereses y de las expectativas de los alumnos, lo cual resulta más 

efectivo que el aprendizaje estimulado desde factores externos a él. 

                                                             
37

Ibidem.  Pág. 45. 
38

  De la TORRE, Saturnino. Op. Cit. Pág. 66. 
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En el libro El cine, un entorno educativo  Saturnino de la Torre y Celia Romea 

caracterizan diversas posibilidades en las que el cine puede utilizarse en un 

entorno educativo, por ejemplo: 

Saturnino de la Torre sostiene que el cine tiene un efecto integrador. No deja de 

ser un relato, por lo que los mensajes llegan a través de diferentes lenguajes como 

la palabra, la música, el movimiento, la interpretación y por supuesto la imagen. 

Eso quiere decir que el cerebro utiliza muchas más zonas, activa muchas más 

neuronas para captar el significado que proviene de cada uno de los lenguajes, 

significa que pone en juego no sólo procesos lógicos-deductivos vinculados al 

hemisferio izquierdo, sino que también activa al hemisferio derecho a través de la 

música, el espacio, la imaginación, las emociones, etc. Por eso, el relato fílmico 

tiene un efecto de desarrollo cerebral, cognitivo-emotivo, superior a otros sistemas 

de información si lo utilizamos como estrategia didáctica interactiva. El cine 

estimula todo el cerebro y una buena película que hace pensar, comporta valores 

y crea dilemas, tiene un potencial formativo superior a cualquier sistema 

tradicional por lo que transmite, por lo que sugiere y por lo que hace pensar y 

sentir. De ahí que lo considera como un excelente recurso para “sentipensar”. 

De igual modo, sostiene que utilizaría el cine como una analogía de conocimiento 

integrado. En él se funden lenguajes, códigos, entornos, contextos socioculturales, 

planos, personajes,  etc., y relatos para transmitir una historia, un mensaje. Una 

manera de trabajar el Aprendizaje Integrado a través del cine es aplicando el 

modelo ORA (Observar, Reflexionar, Aplicar) a películas cuyo planteamiento 

(tema, mensaje, contexto, guión, lenguajes) sea rico en sugerencias  axiológicas y 

socioculturales. El autor habla de películas que trasciendan la temática concreta 

de momento para apuntar a valores o contravalores de relevancia humana, social, 

cultural, psicopedagógica.39 

Por otra parte en el mismo texto Celia Romea afirma que desde un punto de vista 

educativo y formativo, se considera al cine de gran utilidad: aporta contenidos 

(historia, cultura, ciencia, tecnología, política, etc.), expresa ideas, sentimientos, 

                                                             
39

Confr. Ibíd. Pág. 26-33.  
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muestra formas, actitudes, hábitos, y es transversal e interdisciplinar por 

naturaleza, lo que lo faculta para ser una fuente de un conocimiento que 

generalmente se presenta de forma sensible, fácilmente comprensible y 

compartido socialmente. Como material artístico que es, puede contribuir a 

desarrollar las capacidades más heterogéneas del ser humano (sensibilidad, 

capacidad creativa, dimensión cognitiva, dimensión expresiva, etc.) 

La formación puede ser de aprendizajes de contenidos y conceptos, pero ha de 

inscribirse en un aprendizaje ético que ayude a ser más libres. De hecho las 

tareas formativas que pueden adjudicarse al cine pueden ser de varios tipos: 

 Gozar de la estética de la representación audiovisual por medio del 

mantenimiento de la atención en el seguimiento del relato, lo que requiere 

de cierta capacidad de relajación, de concentración inicial, de observación, 

de capacidad para seguir algún significado de la historia contenida, etc. 

 Formar espectadores críticos, para ello ha de seguirse cuidadosamente el 

material. Es decir, reconocer analogías, recordar experiencias, se 

identificarán conceptos, surgirán emociones con situaciones. Se puede 

analizar y reconocer espacios familiares en la escenografía de una película 

y descubrir los errores de attrezo (son los elementos físicos que 

representan objetos de la vida real) sólo si conocemos bien el lugar 

representado. 

 Aprender aspectos sobre temas puntuales relacionados  con los contenidos 

de las materias por medio del cine. Todas tienen cabida: desde las áreas 

más científicas a las culturales40. 

 

En el contexto de la educación básica,  Alba Ambrós y Ramón Breu  en su libro 

Cine y Educación,  afirman que el cine ofrece un marco para poder iniciar este 

proceso de aprender a mirar y escuchar aquello que otros explican en imágenes. 

Por eso existe un abanico de propuestas didácticas para iniciarse en el 

                                                             
40

Cfr. Ibíd. Págs. 50-52 
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aprendizaje del cine como materia de estudio y como eje vertebrador de 

aprendizajes interdisciplinarios, una propiedad que posee de manera poderosa la 

Educación en Comunicación. 

Estos autores  consideran que la enseñanza y el aprendizaje del cine en la 

educación primaria se debe fundamentar sobre dos ejes: disfrutar y experimentar, 

en la medida de lo posible, los contenidos de cine adecuados según cada etapa 

educativa para adquirir unos buenos hábitos cinematográficos. Con eso se quiere 

decir que hay que aprovechar la carga motivadora del cine que cautiva y embelesa 

a los niños y niñas cuando se les deja hablar de sus películas y personajes 

favoritos. El hecho de poder expresar las emociones que sienten cuando se lo 

pasan bien mirando una animación o una película es fundamental para despertar 

el interés y la curiosidad del funcionamiento del medio y de su lenguaje. 

A partir del hecho de que el desarrollo psicológico e intelectual del niño y la niña 

de primaria tiene  un alcance amplio para la evolución y ampliación de las 

operaciones mentales, se hace necesario adaptar, modificar, recortar, etc., las 

actividades, a fin de que se ajusten tanto al nivel de los niños y niñas como al del 

aula. No es lo mismo pensar en una actividad para unos niños que ya han sido 

introducidos en la Educación en Comunicación en la etapa infantil, que hacerlo 

para aquellos que empezaron en un curso concreto de primaria. Justamente por 

este motivo, la flexibilidad de las actividades es mayor que en otras materias41. 

Como se puede apreciar, el cine  informa, distrae, manipula, ofrece un espacio 

para el discurso, se comunica audiovisualmente y lo más importante educa al 

espectador. Ante el bombardeo constante de los mensajes transmitidos por los 

medios audiovisuales se hace necesario un modo de enseñanza que ayude a 

comprender y decodificar dichos mensajes, en donde el profesor está consciente 

de la influencia que éstos tienen sobre los alumnos y los incite a una reflexión y a 

una utilización del cine con fines pedagógicos. 

                                                             
41

Cfr. AMBRÓS Alba, BREU Ramón. Op. Cit. Págs. 117-118. 
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El hecho de ver una película es un acto que pone en marcha diferentes procesos 

mentales y emocionales que interactúan al mismo tiempo, desde saber 

comprender el lenguaje fílmico hasta identificarse con los personajes. Es  por esto 

que la escuela, la familia y las instituciones religiosas han dejado se ser los 

primeros agentes educadores de los niños, ya que en el momento actual en el que 

vivimos se están sustituyendo y transformando valores tradicionales por otros que 

se nos venden en la sociedad a través de los medios de comunicación. La 

educación en valores siempre ha estado presente en los planes de estudio, donde 

existen propuestas sobre el tema, y para tener un panorama más amplio de la 

inserción y desarrollo del cine con respecto a la adquisición de valores, en el 

siguiente capítulo se abordarán los aspectos en cuanto a la formación de éstos y 

los elementos que fundamentan su aprendizaje en  educación preescolar y 

primaria públicas.  
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CAPÍTULO II 

 

La formación de valores en la 
educación básica 

 

 

En el segundo capítulo se expone la importancia y participación de los 

valores en el sistema educativo mexicano en la Educación Básica.  

Para esto se define lo que se entiende por la palabra valor desde 

distintos puntos de vista y desde distintas perspectivas, criterios 

estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos, el 

bienestar, el placer, el prestigio, etc.; a continuación se presentan los 

principales objetivos de los planes y programas que la SEP establece 

para la formación de éstos. 
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Capítulo II 

“La formación de valores en la educación básica” 

2.1.- ¿Qué son los valores?  

En términos generales, cuando la gente habla de valores normalmente se refiere a 

aquellas creencias a las que los individuos conceden especial prioridad o valor y 

por las cuales tienden o a ordenar sus vidas. 

Se le denomina valor a “todo  objeto de preferencia o de elección. Desde la 

antigüedad la palabra ha sido utilizada para indicar la utilidad o el precio de los 

bienes materiales y la dignidad o el mérito de las personas”42. 

De igual forma, podríamos decir que “valor es todo aquello a lo cual se aspira por 

considerarlo deseable, ya se trate de objetos concretos o de ideales abstractos que 

motivan y orientan el quehacer humano en una cierta dirección.”43 

Los primeros en utilizar el término valor fueron los estoicos (filósofos) que 

introdujeron la palabra en el dominio de la ética y denominaron valores a los 

objetos de las selecciones morales. Lo hicieron así por entender el bien en sentido 

subjetivo y, en consecuencia, podían considerar los bienes y sus relaciones 

jerárquicas como objetos de preferencia o elección. Entendieron por valor, en 

general, toda contribución a una vida conforme a la razón. Conforme a la 

naturaleza entendían lo que debe ser elegido en todos los casos, o sea la virtud; 

conforme a lo digno de elección, entendían los bienes que deben preferirse, como 

el ingenio, el arte, el progreso; y conforme a las cosas espirituales y corporales, se 

referían a la riqueza, la fama, la salud, la fuerza y la belleza. Esta diferenciación 

entre valores obligatorios y valores preferenciales más tarde se formularán como 

valores intrínsecos o finales y valores extrínsecos o instrumentales44. 

                                                             
42ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de filosofía. Ed. Fondo de Cultura Económica. México 1995. Pág.1173. 
43GARZA Treviño, Juan Gerardo y Susana Magdalena. Educación en Valores. Ed. Trillas. México 2000. Pág. 12 
44

 Cfr. ABBAGNANO, Nicola. Op. Cit.  pág. 1173. 
 



32 
 

Por su parte María Pilar Vinuesa en su libro Construir los valores, destaca diversas 

perspectivas de teóricos que definen el término de valor desde distintos, puntos de 

vista, por ejemplo: 

AUTOR DEFINICIÓN DE VALORES. 

 

Thomas 

Hobbes 

El valor o estimación de un hombre es, como el de todas las demás cosas, su 

precio; es decir, tanto como sería dado por el uso de su poder. Por 

consiguiente no es absoluto, sino una noción subjetiva, una consecuencia de la 

necesidad y del juicio del otro. 

Immanuel 

Kant 

Identifica al bien con el valor en general. Cada uno denomina bien a lo que 

aprueba, o sea, aquello en lo que  existe un valor objetivo, y agrega que el bien 

en este sentido es tal para todos los seres racionales. 

Theodore 

Newcomb 

y otros 

Describen los valores como actitudes integradas en amplios modelos. Dicen 

que los valores son fácilmente vistos como casos especiales del concepto 

actitud, que los valores pueden ser considerados como el desarrollo último de 

los procesos de selección y generalización que  producen una organización y 

consecuencia de largo alcance en el comportamiento del individuo. 

 

Milton 

Rokeach 

Los relaciona con las creencias. Señala que un valor es una creencia duradera 

de que un específico modo de conducta o un estado final de existencia es 

personal o socialmente preferible a otro modo de conducta o estado final de 

existencia opuesto o contradictorio. El valor, por tanto, se refiere a los 

constructos psicológicos, a los conceptos individuales de lo que es deseable, 

más que objetos deseados. 

 

Fierro 

Integra creencias y actitudes, ya que considera que los valores son estructuras 

de creencias y actitud, vinculados a objetos, a situaciones y a metas, y que 

sirven de guía normativa a la acción, prestándole una relativa estabilidad y 

continuidad incluso bajo circunstancias cambiantes. 

Victoria 

Camps 

Para ella la moral es una serie de cualidades que conforman de ser y de 

convivir con los demás o la reflexión sobre ellas. Para que estos valores 

puedan formarse. Es necesario tener claro el bien del ser humano. 

 

Erich 

Fromm 

Los valores forman una estructura, cuya última finalidad es cambiar el mundo. 

Distingue entre valores biófilos y valores necrófilos, según se ame a la vida o 

no, elegidos por las personas según sea su propia estructura. Entre los 
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primeros destacan el amor, la ternura, la compasión y la empatía. 

En la sociedad industrial los valores oficiales, concernientes, sigue diciendo 

Fromm, son los de la tradición religiosa y humanista: la individualidad, el amor, 

la compasión, la esperanza, etc. Pero estos valores se han convertido en 

ideologías para la mayor parte de la gente y no intervienen en la motivación de 

la conducta humana. Los valores inconscientes son los que han creado la 

sociedad industrial: la propiedad, el consumo, la posición social, la diversión, 

etc. 

Adaptado de: VINUESA, María Pilar. Construir los Valores. Ed. DESCLÉE. Barcelona 2002.Págs. 

54-56. 

Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad; sin embargo, el 

criterio para caracterizarlos ha variado a través de los tiempos, ya que se pueden 

considerar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, 

principios éticos, el bienestar, el placer, el prestigio, etc. 

Al respecto,  Pablo Latapí  explica que el término valor es polivalente, de múltiples 

significados. En términos generales suele entenderse por valor lo que se aprecia, lo 

que se considera digno de aprecio; en este sentido valor se identifica con lo bueno. 

Por no ser el valor un término unívoco, es necesario abordarlo desde diversos 

puntos de vista; por ejemplo:   

La filosofía. 

Los valores son producto de la experiencia; tienen su sede en nuestro psiquismo, y 

en su generación intervienen la inteligencia, la voluntad, los afectos y emociones; a 

la vez tienen referencias necesarias en el mundo exterior a nosotros; son 

realidades a la vez internas y externas, subjetivas y objetivas. En cuanto realidades 

subjetivas tienen tres componentes: el cognoscitivo, por el que se conoce el objeto 

apetecible; el afectivo, constituido por una emotividad favorable o desfavorable a 

ese objeto; y el propiamente apetitivo, que apela a la voluntad para obtener el bien 

en cuestión o para ser congruente con él. En virtud de estos componentes los 

valores son también predisposiciones a un comportamiento determinado o a una 

elección de la voluntad. 
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La antropología cultural. 

Destaca la importancia de los valores en el comportamiento de los grupos 

humanos; los considera como aprendizajes colectivos de ciertas apreciaciones que 

se comparten por el grupo y rasgos que lo caracterizan. Al estudiarlos, intenta 

entenderlos como elementos que explican los sistemas de pensamiento, las 

religiones, las ideologías políticas o los sistemas económicos. Así, los valores son 

“concepciones compartidas de lo deseable”; la caracterización de un grupo por sus 

valores ayuda a comprender sus comportamientos selectivos. 

La sociología. 

Los sociólogos consideran los valores en dos sentidos: como cualidades propias de 

algunas realidades sociales (principalmente las estructuras y los sistemas sociales) 

que influyen en los comportamientos colectivos, y como valoraciones subjetivas de 

los grupos sociales (acepción cercana a la de la antropología cultural).  

Explícitamente, se cree que en toda sociedad se operan sistemas de valores que le 

dan cohesión y determinan su funcionamiento. Pero hay dos clases de teorías al 

respecto: las funcionalistas conciben la sociedad como un sistema por funciones 

que se completan y tienden a mantenerse en equilibrio; en tanto que las teorías 

coercitivas la consideran como una organización que se mantiene unida por la 

fuerza porque tiene constantemente a ir más allá de sí misma, dado que sus 

energías internas están en proceso permanente de cambio y entran en conflicto.  

La psicología. 

Según la función que cumplen los valores en la organización psíquica de la 

persona, algunos psicólogos distinguen valores “instrumentales” y “terminales”, 

aunque ambos puedan estar referidos a la autorrealización o a la relación con los 

demás.  

Son muchas las funciones que desarrollan los valores en el funcionamiento síquico 

del individuo. Orientan la construcción de la propia identidad, afianzan la 

autoestima y sirven de guía parar tomar posición definida respecto a las 
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costumbres sociales prevalecientes; son normas del comportamiento personal; 

predisponen a adoptar una ideología religiosa o política determinada; conducen a 

comportamientos congruentes con las propias convicciones; y se constituyen en 

criterios para evaluarse a uno mismo y a los demás; en caso de conflicto, definen el 

ego y ayudan al necesario ajuste social. 

La pedagogía. 

Las teorías pedagógicas procuran recoger, de los hallazgos de las demás 

disciplinas, aquéllos que resulten útiles para orientar la tarea educativa, 

principalmente en el ámbito escolar. 

Todo maestro y todo currículo  se forma en valores, aunque a veces se pretenda 

ser “neutral”. Todas las leyes escolares del mundo prescriben fines a la educación 

y esos fines son en realidad valores aunque se les formule de otra manera, pues 

expresan lo que supuestamente la sociedad en cuestión se propone lograr a 

través de la educación; es decir, objetivos deseables para desarrollar las 

capacidades de los individuos y promover la identidad, la cohesión y el progreso 

de la sociedad. 

Desde el punto de vista de la pedagogía existen cinco acepciones de valor 

particularmente relevantes: 

a) Valor puede entenderse como juicio apreciativo; en este sentido es una 

operación de la inteligencia. La afirmación, por ejemplo, “todos los hombres 

son iguales” es un juicio que expresa una apreciación sobre la naturaleza 

humana. 

b) Valor puede ser también una predisposición afectiva, una actitud en la que 

se expresa, junto con una convicción profunda, un sentimiento que refuerza 

esa convicción.  

c) Ese sentimiento puede además convertirse en motivo de la acción y llevar a 

decisiones que incluso impliquen sacrificios.  
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d) Valor puede, además, entenderse como una dinámica apetitiva asimilada 

en la personalidad, un “deseo” profundo y constante que llega a ser rasgo 

del carácter del individuo y parte de su manera de ser. 

e) Referido además  a las conductas, valor puede significar una norma de 

conducta, sea externa, sea interiorizada por la persona.  

Estas cinco acepciones tan diferentes hacen ver la complejidad que reviste la 

tarea de formar valores, pues éstos  implican juicios apreciativos, emociones y 

sentimientos, procesos psicológicos de integración de la persona, además de la 

aceptación de normas y conductas éticas.45 

Como podemos ver, los valores son cambiantes y evolucionan según el tiempo y 

perspectivas; es decir, no son absolutos y uniformes, ya que dependen de las 

percepciones personales y sociales. Los valores son concepciones y principios 

que guían la manera en que una persona se conduce en la sociedad; son 

elementos con los cuales la persona interpretará su realidad y actuará en 

consecuencia para tomar sus propias decisiones. 

Especialmente cuando se considera el concepto valor dentro de la educación, 

siempre ha sido fundamental contar con un marco teórico para dar forma al 

manejo de los valores en el currículo escolar. 

Es importante señalar que cuando hablamos de la educación y la enseñanza de 

valores, debemos hablar del currículo, el  cual  establece estrategias que ayudan a 

la educación y preparación del individuo para que pueda formarse como un ser 

independiente: 

La escuela es, de alguna manera, uno de los medios más importantes en la 

sociedad contemporánea para transmitir valores. Esta tarea de la escuela no es 

nueva; desde siempre ha tenido como función principal educar, no sólo 

transmitiendo información, sino formando a los seres humanos. La diferencia 

radica en que esta responsabilidad se está haciendo más explícita en la época 

                                                             
45

Cfr. LATAPÍ Sarre, Pablo. El debate sobre los valores en la escuela mexicana. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México 2003. Págs. 72-79. 
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contemporánea. La escuela debe promover valores: responsabilidad, respeto, 

tolerancia, honestidad, solidaridad, justicia, etcétera.46 

Esta participación cívica se refiere principalmente a la posibilidad de 

comprometerse con el entorno social o comunidad en la que se vive, para esto se 

necesita en cada ámbito organizacional o escolar, definir qué valores debería 

promover una institución educativa, ya que las principales orientaciones de 

educación en valores son alternativas para conseguir un mismo propósito; la 

capacidad de sentir, pensar, actuar frente a situaciones y aprender a solucionarlos 

conflictos. 

La educación en valores se centra en la promoción de aquellos aspectos que 

facilitan la convivencia entre las personas, por lo que se hace necesario que este 

tipo de  enseñanza-aprendizaje requiera de la praxis para ofrecer experiencias 

significativas que permitan su ejercicio:  

La enseñanza-aprendizaje de los valores no se identifica, en modo alguno, con 

la transmisión de ideas, conceptos o saberes, algo a lo que la escuela, desde 

hace tiempo, viene acostumbrada. Es otra cosa, reclama y exige la referencia a 

la experiencia del valor. Por ejemplo: la tolerancia no se enseña porque se 

transmita la idea o concepto de tolerancia, sino porque, además y sobre todo, 

se perciban y oferten comportamientos de personas tolerantes. Igualmente la 

justicia será objeto de apropiación como valor si, además de ser invocada por 

todos, es objeto de experiencia, es decir, es percibida en la vida justa de 

muchos ciudadanos. Si no podemos acompañar con la experiencia la 

enseñanza de los valores, nuestra actuación no saldrá del discurso vacío e 

inoperante.47 

Al respecto, Teresa Yurén vincula el concepto de valor con necesidades 

preferenciales, es decir, con concreciones contextuadas de las necesidades 

radicales, esta base es material; y las necesidades naturales, necesidades físicas 

                                                             
46 GARZA Treviño, Juan Gerardo. Op. Cit. Pág. 31 
47ORTEGA Ruiz,Pedro. Mínguez Vallejos, Ramón. Los valores en la educación. Ed. Ariel Educación. Barcelona 
España 2001. Pág. 30. 
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necesarias que corresponden a lo biológico. Además, hace una distinción entre 

valores-fines; lo que denomina valor está sustentado en ciertas propiedades 

reales, que llegan a ser valiosas cuando un sujeto las pone en relación consigo 

mismo, con sus intereses y necesidades; y valores-principio, que rigen la dignidad 

humana, como conjunto de condiciones que constituyen al sujeto y permiten 

distinguir diversos tipos de interés, vinculados con la realización de valores y la 

formación de sujetos. Llega  así a la conclusión de que no sólo existen razones de 

dignidad, sino también de sobrevivencia y educación. Esta última, entendida como 

un proceso destinado a formar sujetos éticos capaces de realizar valores sociales, 

ha de convertirse en una tarea más que debería asumirse con responsabilidad 

planetaria. 

La educación en valores no se concibe aquí como una disciplina pedagógica o 

como una asignatura más, sino como parte esencial de un proceso educativo 

completo y como una tarea propia de todo educador que asume su quehacer de 

cara al futuro. Sostiene entonces que no existe educación valiosa si no es 

educación conforme a valores. 

En la sociedad, la función educativa la realizan diversas instituciones, entre las 

principales: la familia, la escuela, las iglesias, los partidos, los sindicatos, los 

medios de comunicación y el Estado; sin embargo, la escuela es la única 

institución que finca su razón de ser en el cumplimiento de la función educativa, 

los principios en los que se basa, se refieren a los métodos y contenidos 

educativos, a una estructura escolar cargada de valores, a una docencia que 

ejerce como praxis y a una forma de didáctica que se orienta a que el estudiante 

se forme a partir de la producción cultural, corresponden a la formación y significa 

el proceso por el cual el sujeto se constituye como tal, pues en ese proceso 

transforma la realidad y se transforma a sí mismo.  

Es por esto que la educación escolar conforme a valores contribuye a hacer 

posible que el educando deje de ser simple objeto de influencia y se forme como 

sujeto.  Con base en lo anterior, se considera a la educación en valores como un 
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proceso que necesariamente incluye: el cultivo, la socialización, la enculturación y 

la formación; esto implica una educación en, sobre, para y por valores. 

Como socialización, la educación conforme a valores consiste en la 

internalización por parte del educando, de normas legítimas que implican valores, 

que generan en él disposiciones cognoscitivas y afectivas favorables a éstos. 

Como se trata de órdenes normativos que se le imponen al sujeto, la socialización 

se lleva a cabo por la vía de la interacción maestro-alumno, alumno-alumno 

conforme a ciertos órdenes regulativos prevalecientes en el ámbito escolar, que es 

deseable que posean una fuerte carga valoral, pero que frecuentemente poseen 

también una carga de pseudovalor. Los valores (o pseudovalores) y las 

regulaciones conforme a las cuales realizan las interacciones constituyen el medio 

en el que la persona se inserta. En ese nivel es educación en los valores. 

Como enculturación, la educación en valores consiste en la transmisión de 

saberes referidos a valores; moral, derecho, ciencia política, religión, arte, etc. Se 

trata propiamente de transmisión de información, pues ni el conocimiento ni los 

valores pueden, en sentido estricto, transmitirse. Esa información es la expresión 

de creencias que pueden ser aceptadas, dependiendo de su contenido y de sus 

pretensiones de validez, por una comunidad epistémica o por una comunidad 

sapiencial, y que se presentan con la intención de suscitar actitudes favorables o 

desfavorables. En ese nivel es educación sobre los valores. 

Como cultivo, la educación en valores consiste, por una parte, en un desarrollo, 

es decir, en un proceso que conduce al sujeto de un estadio inferior a otro superior 

de construcción de estructuras intelectuales y morales; como resultado de este 

proceso, el sujeto adquiere ciertos hábitos, habilidades y competencias que son 

necesarios para preferir y realizar valores. En ese nivel es educación para los 

valores. 

Como formación, consiste en promover intencionalmente que el educando se 

objetive mediante una praxis que, por orientarse a realizar valores, requiere de 

ciertos hábitos, habilidades y competencias. Es gracias a ese movimiento de 
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objetivación que el educando se forma como sujeto. Ese nivel es educación porlos 

valores.48 

El  aprendizaje de un valor es  considerado como un  referente, modelo o pautas 

que dirigen la conducta hacia la transformación y evolución social, son guías que 

dan determinada orientación al comportamiento y a la vida de cada individuo y de 

cada grupo social. Es un proceso que conduce al sujeto a la construcción de 

estructuras intelectuales y morales que se promueven intencionalmente con 

ciertos hábitos, habilidades y competencias. 

La escuela debe desarrollar en los educandos, conforme a su edad, un sentido 

crítico respecto de las influencias extraescolares a las que están continuamente 

expuestos, ya que ésta evalúa constantemente: conocimientos, conductas y 

hábitos de los alumnos, que están construidos sobre determinados valores que 

ejemplifican los fines que la escuela pretende alcanzar. 

Para formar los valores, la escuela debe en primer lugar funcionar como una 

verdadera comunidad, cuyos valores estén presentes en su ambiente, en las 

personas que la dirigen y la integran. A la escuela le corresponde ofrecer la 

oportunidad de practicar real y no sólo teóricamente los valores que definen su 

ideal educativo, pues los fines de la educación y la manera en que los entiende la 

escuela están plasmados de algún modo en su organización.  

El Plan de Estudios 2011 para la Educación Básica es el documento rector que 

define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares 

curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de 

los estudiantes. Una de las características del Plan de Estudios es su orientación 

hacia el desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados en los principios 

de la democracia, el respeto, la integridad, la igualdad, la libertad con 

responsabilidad, la participación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, lo que 

                                                             
48

 Cfr. YURÉN Camarena, Ma. Teresa. “Educación conforme  a valores”  en: Eticidad, valores sociales y 
educación. Manuscrito, Universidad Pedagógica Nacional. México 1996. Págs. 263-282. 
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implica el desarrollo de ideas, actitudes y valores, para que el alumno defina su 

identidad cultural.  

Por ello, en el siguiente apartado revisaremos en el Plan de Estudios de 

Educación Básica que establece la SEP, los aspectos que refieren al tema de 

valores, donde  se expresan los procesos graduales del aprendizaje de manera 

continua con respecto a la visión ética del alumno, desde preescolar hasta sexto 

gradode primaria. 

2.2.- Caracterización de los Planes y Programas de Educación Básica 

(preescolar y primaria) de la SEP en formación de valores. 

La formación de valores está presente en el sistema educativo mexicano desde la  

educación básica, donde se procura que los estudiantes se ejerciten en la toma de 

decisiones individuales y colectivas conforme a determinados valores, y que 

experimenten conductas apegadas a procedimientos democráticos en la escuela. 

A continuación se presentan los principales objetivos de los planes y programas 

que la SEP establece para la formación de valores en la Educación Preescolar y 

Primaria. 

a) Preescolar. 

El programa de educación preescolar, en el apartado  de “Desarrollo personal y 

social”, señala que“  debe ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su 

creatividad, de afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades, 

estimular su curiosidad y efectuar el trabajo en grupo con propósitos deliberados”49. 

Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de 

construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales y 

sociales. La comprensión y regulación de las emociones, la capacidad para 

establecer relaciones interpersonales son procesos estrechamente relacionados, 

en los cuales los alumnos logran un dominio gradual como parte de su desarrollo 

personal y social. 
                                                             
49

SEP. Programa de educación preescolar 2004. (Campo formativo de desarrollo personal y social y expresión 
y apreciación artística) (2004). pág. 50 
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En la edad preescolar, los niños y las niñas han logrado un amplio e intenso 

repertorio emocional que les permite identificar en los demás y en ellos mismos 

diferentes estados emocionales (ira, vergüenza, tristeza, felicidad, temor) y 

desarrollan paulatinamente la capacidad emocional para funcionar de manera más 

independiente o autónoma en la integración de su pensamiento, sus reacciones y 

sus sentimientos. 

Las emociones, la conducta y el aprendizaje son procesos individuales, pero se ven 

influidos por los contextos familiar, escolar y social en que se desenvuelven los 

niños; en estos procesos aprenden formas diferentes de relacionarse, desarrollan 

nociones sobre lo que implica ser parte de un grupo, y aprenden formas de 

participación y colaboración al compartir experiencias. 

El establecimiento de relaciones interpersonales fortalece la regulación de 

emociones en los niños y las niñas y fomenta la adopción de conductas prosociales 

en las que el juego desempeña un papel relevante por su potencial en el desarrollo 

de capacidades de verbalización, control, interés, estrategias para la solución de 

conflictos, cooperación, empatía y participación en grupo. 

La construcción de la identidad personal en los niños y las niñas implica la 

formación del autoconcepto (idea que están desarrollando sobre sí mismos y sobre 

sí mismas, en relación con sus características físicas, sus cualidades y limitaciones, 

y el reconocimiento de su imagen y de su cuerpo) y la autoestima (reconocimiento y 

valoración de sus propias características y de sus capacidades), sobre todo cuando 

tienen la oportunidad de experimentar satisfacción al realizar una tarea que les 

representa desafíos. 

La experiencia de socialización en la educación preescolar significa para los 

pequeños iniciarse en la formación de dos rasgos constitutivos de identidad que no 

estaban presentes en su vida familiar: su papel como alumnos; es decir, como 

quien participa para aprender de una actividad sistemática, sujeta a formas de 

organización y reglas interpersonales que demandan nuevas formas de 

comportamiento; y como miembros de un grupo de pares que tienen estatus 
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equivalente, pero que son diferentes entre sí, sin un vínculo previo y al que une la 

experiencia común del proceso educativo y la relación compartida con otros 

adultos, entre quienes la educadora representa una nueva figura de gran influencia 

para los niños. 

Las competencias que componen este campo formativo se favorecen en los 

pequeños a partir del conjunto de experiencias que viven y a través de las 

relaciones afectivas que tienen lugar en el aula y que deben crear un clima 

favorable para su desarrollo integral. El clima educativo representa una contribución 

fundamental para propiciar el bienestar emocional, aspecto fundamental en la 

formación de disposiciones para el aprendizaje en los alumnos. 

El desarrollo personal y social de los niños como parte de la educación preescolar 

es, entre otras cosas, un proceso de transición gradual de patrones culturales y 

familiares particulares a las expectativas de un nuevo contexto social, que puede o 

no reflejar la cultura de su hogar, en donde la relación de los niños con sus pares y 

con la maestra juegan un papel central en el desarrollo de habilidades de 

comunicación, de conductas de apoyo, de resolución de conflictos y de la habilidad 

de obtener respuestas positivas de otros. 

El desarrollo de competencias en los niños y las niñas en este campo formativo 

depende fundamentalmente de dos factores interrelacionados: el papel que juega la 

educadora como modelo y el clima que favorece el desarrollo de experiencias de 

convivencia y aprendizaje entre ella y los niños, entre los niños, y entre las 

educadoras del plantel, los padres de familia y los niños. 

Este campo formativo se organiza en dos aspectos relacionados con los procesos 

de desarrollo infantil: identidad personal y autonomía, y relaciones interpersonales.  
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A continuación se presentan las competencias que se pretende logren las niñas y 

los niños en cada uno de los aspectos mencionados, así como las formas en que 

se favorecen y se manifiestan50. 

 

ASPECTOS EN LOS QUE SE ORGANIZA EL CAMPO FORMATIVO 

Identidad personal y autonomía Relaciones interpersonales 

 
• Reconoce sus cualidades y capacidades y las 

de sus compañeras y compañeros. 
 
 
 
 

• Adquiere conciencia de sus propias 
necesidades, puntos de vista y sentimientos, y 

desarrolla su sensibilidad hacia las 
necesidades, puntos de vista y sentimientos de 

otros. 
 
 

• Comprende que hay criterios, reglas y 
convenciones externas que regulan su 

conducta en los diferentes ámbitos en que 
participa. 

 
 

• Adquiere gradualmente mayor autonomía. 

 
• Acepta a sus compañeras y compañeros como son 

y comprende que todos tienen los mismos 
derechos, y también que existen responsabilidades 

que deben asumir. 
 
 

• Comprende que las personas tienen diferentes 
necesidades, puntos de vista, culturas y creencias 

que deben ser tratadas con respeto. 
 
 
 
 

• Aprende sobre la importancia de la amistad y 
comprende el valor que tienen la confianza, la 

honestidad y el apoyo mutuo. 
 
 
 

• Interioriza gradualmente las normas de relación y 
comportamiento basadas en la equidad y el respeto. 

Fuente: SEP. Programa de educación preescolar 2004. (Campo formativo de desarrollo personal y 

social y expresión y apreciación artística) (2004). pág. 53 

 

 

 

 

 

                                                             
50SEP. Programa de educación preescolar 2004. (Campo formativo de desarrollo personal y social y expresión 
y apreciación artística) (2004). pág. 50-53 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS COMPETENCIAS Y LAS FORMAS EN QUE SE MANIFIESTAN. 
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Como se puede apreciar, el programa considera que la enseñanza de los valores 

debe tener un carácter flexible, mediante el ejercicio de una metodología que 

considere la diversidad en la población estudiantil; en este sentido nos muestra que 

la acción educativa debe ser una acción que favorezca en los alumnos el desarrollo 

de los valores humanos, abordando el tema de manera creativa. No pueden existir 

los valores si no se da la acción y se ponen en práctica. Se puede señalar que la 

mayoría de las conceptualizaciones marcadas en las competencias y la forma en 

que se manifiestan (actitudes y conductas e interacción con los demás) aspira a 

que la escuela aliente la confianza en los alumnos y la capacidad de pensar 

libremente.  

Se busca fortalecer el sentido de identidad orientando a los niños hacia la 

adquisición, construcción y formación de valores, los cuales señala que serán 

indispensables para que éstos se conduzcan dentro de la sociedad de manera 

favorable, ya que se debe empezar a potenciar desde la educación infantil el 

autoconocimiento, la iniciativa personal y la creatividad, como también la 

coherencia entre el pensamiento y la acción.  

b) Primaria.  

La escuela es un espacio de convivencia donde el niño pone en práctica su escala 

de valores, a la vez los va modificando debido a la interacción que tiene con los 

miembros que conforman la institución; la enseñanza de los valores es abordada 

dentro del Plan de Estudios de Educación Básica, en específico a través de la 

materia Formación Cívica y Ética, en su orientación hacia el desarrollo de actitudes, 

prácticas y valores. Para poder tener una visión más completa acerca de dicho 

tema es necesario acercarnos a las consideraciones que se hacen en el Plan de 

Estudios en este nivel. 

En el apartado de Competencias para la vida, el documento propone: 

Movilizar y dirigir todos los componentes  (conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores) hacia la consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el 
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saber hacer o el saber ser, porque se manifiestan en la acción de manera 

integrada.  

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes como 

complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, poner en práctica los 

conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlos en función de la 

situación, así como extrapolar o prever lo que hace falta. Por ejemplo: escribir un 

cuento o un poema, editar un periódico, diseñar y aplicar una encuesta, o 

desarrollar un proyecto de reducción de desechos sólidos. A partir de estas 

experiencias se puede esperar una toma de conciencia de ciertas prácticas 

sociales. 

Las competencias que aquí se presentan deberán desarrollarse en los tres niveles 

de educación Básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen 

oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas para todos los 

estudiantes51. 

En el siguiente cuadro se muestran el tipo de competencias y el desarrollo que 

requiere cada una, los conocimientos, habilidades y características de la 

personalidad, así como las capacidades que el alumno requiere para su puesta en 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51

Cfr. Plan de estudios 2011. Educación Básica. Pág. 38. 
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COMPETENCIAS En su desarrollo se requiere… 

 

• Competencias para el 

aprendizaje permanente. 

Habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de 

una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. 

 

• Competencias para el 

manejo de la información. 

Identificar lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, 

evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información; apropiarse de 

la información de manera crítica, utilizar y compartir información con 

sentido ético. 

 

• Competencias para el 

manejo de situaciones. 

Enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término 

procedimientos; administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los 

que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; 

manejar el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar con autonomía 

en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. 

 

• Competencias para la 

convivencia. 

Empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser 

asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar 

con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, 

cultural y lingüística. 

 

• Competencias para la 

vida en sociedad. 

Decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas 

sociales y culturales; proceder a favor de la democracia, la libertad, la 

paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar 

tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; 

combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su 

cultura, a su país y al mundo. 

Adaptado de: Secretaría de Educación Pública. Plan de estudios 2011. Educación Básica. Pág. 38 

Con la materia de Formación Cívica y Ética se continúa en el nivel Primaria el 

proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias 

emocionales y sociales que los alumnos iniciaron en preescolar. La finalidad de 

esta materia es que asuman posturas y compromisos éticos vinculados con su 

desarrollo personal y social, teniendo como marco de referencia los derechos 

humanos y la cultura política democrática. 
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La Formación Cívica y Ética en la Educación Básica está encaminada al logro de 

las competencias cívicas y éticas, que permiten a los alumnos tomar decisiones, 

elegir entre opciones de valor, encarar conflictos y participar en asuntos colectivos. 

Su desarrollo demanda un ejercicio práctico, tanto en situaciones de su vida diaria 

como ante problemas sociales que representan desafíos de complejidad creciente. 

Asimismo, los aprendizajes logrados mediante el desarrollo de las competencias 

pueden generalizarse a múltiples situaciones y enriquecer la perspectiva de los 

alumnos sobre sí mismos y el mundo en que viven.52 

El propósito que se encuentran en el Plan de Estudios de Educación Básica con 

respecto a los valores, implican garantizar en un perfil de egreso; cómo llevarlos a 

la práctica, el trabajo  en el aula, cómo convertir estos en un ejercicio cotidiano y en 

ambientes de aprendizaje que permita a los alumnos obtener, desde su vida 

escolar, una plataforma de valores suficientes. 

Los valores no son entonces el resultado de una comprensión y, mucho menos de 

una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación propia 

para el sujeto. Se trata de la relación entre la realidad objetiva y los componentes 

de la personalidad, lo que se expresa a través de conductas y comportamientos, 

por lo tanto, sólo se puede educar en valores a través de conocimientos, 

habilidades de valoración, reflexión en la actividad práctica con un significado 

asumido.  

Para este trabajo es importante rescatar los aspectos planteados en estos 

documentos, ya que mediante las condiciones y características que se establecen, 

es necesario buscar y forzar de una manera significativa el objetivo central de este 

análisis, partiendo de lo que la estructura escolar requiera. Pretende caracterizar el 

contexto de una película en la cual se funden: lenguajes, códigos, entornos, 

contenidos socioculturales, personajes, mensajes y relatos para transmitir una 

historia, los cuales influyen en la transmisión de valores en los niños haciendo 

posible también la educación conforme a éstos. 

                                                             
52

Cfr. Ibíd. Pág. 54 
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CAPÍTULO III 

 

 Análisis psicopedagógico de la 

película Rio 

 

En el presente capítulo se presenta el análisis psicopedagógico de una 

película infantil a través del cual se requiere de ciertos pasos a seguir 

con miras a un objetivo. Con ayuda de este modelo se abordará la 

película Rio desde un punto de vista educativo; podrá centrarse en los 

procesos pedagógicos y psicológicos caracterizados en el contexto de 

ésta, aspectos con los que se pretende arribar una valoración objetiva 

del cine y sus aportes educativos. 
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Capítulo III 

 ANÁLISIS PSICOPEDAGÓGICO DE LA PELÍCULA “RIO” 

Visto en los capítulos anteriores, por una parte el valor intrínseco que tiene el cine 

para la sociedad, y por otra  la necesidad de fortalecer la formación de valores en 

niños de educación básica se presenta un ejercicio sobre el uso intencionado del 

cine con fines educativos. 

Para tal fin se toma la propuesta de un modelo de análisis hecho por Marien 

Roweena Villar Caobarrubias53 en la que se recomiendan: tres etapas previas de 

selección de la película, la primera es la descripción, son  aspectos que interesan 

resaltar según los objetivos de aprendizaje, actividades de sensibilización e 

introducción al tema; estas actividades entre otras hablan de una planeación que 

deja de lado a toda improvisación en la que generalmente es usado el cine en el 

aula. 

La segunda etapa se refiere al análisis, se tienen que justificar los momentos 

apropiados para el visionado de la película, el hecho de interrumpir la proyección 

para hacer anotaciones y referencias, para destacar escenas importantes que 

hacen sobresalir el tema de estudio, para retroalimentar los contenidos etc. 

Es conveniente en el análisis de la película tener en cuenta las variables que nos 

da el contexto de la temática, datos de quien cuenta la historia, elementos del 

lenguaje audiovisual con el que se construye, la trama, el ritmo y motivación que la 

historia contiene; también se deben encontrar los aportes educativos, al 

conocimiento, a la cultura, al tema específico que pretendemos enseñar; a la 

didáctica propia sin que la posea la narrativa del film, o en su caso a la interacción 

del docente para construir una didáctica apropiada para comprender la  película 

desde una óptica deseada. 

                                                             
53 VILLAR C., Marien R. (2008) Cine y Educación, propuesta de un modelo de análisis psicopedagógico de las 
películas de Walt Disney. (Tesis de licenciatura en Pedagogí. Universidad Pedagógica Nacional).  
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En una tercera etapa, después del visionado de  la película el docente  debe 

retomar la experiencia para evaluarla como en los alumnos, retroalimentar las 

dudas y expectativas, reafirmar el contenido de aprendizaje, y dar por terminado el 

tema.  

3.1.- Modelo de Análisis  psicopedagógico. 

En eta parte del trabajo se realiza un análisis de la película Rio a través del 

modelo de Marien Roweena Villar Covarrubias, ya que su aportación permite 

identificar establecer elementos claves para la valoración objetiva del cine y sus 

aportes educativos, que le constituyen en variables que hacen referencia a  los 

procesos pedagógicos y psicológicos, y que pueden extraerle  de la película. 

Marien Roweena desde una posición psicopedagógica, ha teorizado ampliamente 

sobre un modelo de análisis de películas infantiles. Su aportación nos permite 

establecer elementos claves para este trabajo como: 

El cine puede ser analizado tomando en cuenta diferentes enfoques como son; 

educativos, psicológicos, ideológicos, culturales, políticos, económicos ya que 

como medio audiovisual contiene muchos elementos que impactan de diferente 

manera a la sociedad y que para ser considerados como objeto de estudio 

resulta básico rescatar sus contenidos, los que de alguna manera generan que 

una sociedad se maneje de distintas formas54.  

Así mismo, debemos tener en cuenta que el análisis está requiriendo la 

importancia de parámetros con los que se pretende arribar a una valoración 

objetiva del cine y sus aportes educativos: cada una de estas variables tienen 

distintas categorías a analizar: 

1. Estructura de la película.                     3. Aspectos socioculturales. 

2. Aspectos pedagógicos.                        4. Aspectos psicológicos. 
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1. Estructura de la película 

En este apartado se caracteriza en primer lugar los datos técnicos que permiten la 

ubicación contextual de la película 

a) Género: documental, melodrama, animación, histórico, terror, etc. 

b) Ritmo: habilidad para interesar al espectador acaparando su atención. 

c) Imagen: maneja muchos aspectos que se pueden percibir y entender sin necesidad 

de la palabra.  

d) Sonido: puede remitir al espectador  a distintos lugares, por ejemplo: el sonido de 

pájaros, viento, agua, conduce al bosque,  el sonido de coches, gente, lluvia, 

conduce a la ciudad. 

e) Producción: convierte una idea en una película. 

f) Director: es el responsable de como se dirija. 

g) Tema de la película: todas las películas manejan distintos temas que son 

rescatables como por ejemplo: la  drogadicción, la violencia, las guerras, etc. 

h) Conflicto que se proyecta: entender que manera se desarrolla la historia, que 

origina el conflicto y que solución se le da. 

i) Lenguaje audiovisual: se maneja por medio de símbolos, imágenes, movimientos, 

sonidos que permiten la comunicación de distintos elementos que se asemejan en 

las pantallas.    

4. Aspecto psicológico 

a) Lo motivacional: el interés se tiene el alumno por su propio aprendizaje. 

b) Tipos de aprendizaje: de representación, de conceptos, de proposiciones.  

c) Valores morales y éticos: justicia, amor, amistad, respeto, honestidad. 

d) Aspecto emocional: en donde el impacto afecto una película es el primero en aparecer, al término de éste, 

el espectador tiene una reacción de agrado o desagrado.  

e) Aspecto cognitivo: se refiere a la aplicación, formación o modificación de los conocimientos respecto a la 

realidad. 

f) Aspecto conductual: se refiere a la imitación de patrones de comportamiento. 

 

3. Aspecto sociocultural 

 
a) Tipos de violencia: violencia domestica, delincuencial, cultural, cotidiana, etc. 

b) Ideología: socialista, capitalista, imperialista. 

c) Formación de estereotipos: actitudes aprendidas entre las personas, incluso hasta 

la proyección de determinados valores. 

d) Creencias: religiosas, esotéricas, políticas y,  de mitos y leyendas. 

2. Aspectos pedagógicos 

a) Lenguaje: si es científico, coloquial o cotidiano. 

b) Lo educativo: los aspectos que sirven como apoyo para una materia. 

c) Lo didáctico: las actividades que se establecen y realizan para apoyar un tema de una materia con la 

participación de los alumnos y el profesor para un mejor aprendizaje. 

d) Contenidos que se desarrollan como objetos de aprendizaje: 

 Historia en una película: muchas historias contienen aspectos de la vida real y sucesos que 

pasaron, los cuales  se pueden retomar para ejemplificar temas de alguna materia. 

 Costumbres: de tipo espiritual o material. 

 Referentes históricos: de los sucesos que ya acontecieron.  

 Hechos reales o ficticios: si los hechos de la historia de la película son reales se pueden tomar los 

elementos así como lo proyectan. 

 Similitud a la historia real: muchas veces se realizan versiones de historias que pueden llegar a 

parecerse o no a la historia real, por eso se determinará qué tanto apoyo se dará al tema que se 

está viendo en clase. 

 La narrativa: la forma en que se maneja la historia de la película; las voces de los personajes, el 

sonido, las canciones,  los gestos que los personajes manejan. Todos aquellos elementos que 

cuenten una historia. 

 Complejidad para un niño espectador: hacia que edades va dirigida la película, si esta tiene un 

lenguaje que el niño ya conoce.  

e) Mensajes visuales especiales simbólicos: son todos aquellos aspectos que sin decir una palabra 

expresan algo (gestos de los personajes, cosas que enfatizan de alguna forma dentro de la película). 

f) Caracterización correcta de la época: vestuario, peinados, tipos de armas, cosas que usaban en distintas 

épocas. 

g)  Aspecto curricular: una organización muy específica y metodológica de qué se debe ver en la materia, 

como se va a impartir y que actividades se van a realizar, con sus objetivos muy bien estructurados. 

  

                                                                                                    

 

 

 

 

Modelo de análisis de Villar Covarrubias 
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3.2.- Análisis psicopedagógico de la película Rio 

Para comenzar con el análisis de la película, primero lo dividiremos en etapas para 

así conocer las relaciones causales del objeto de estudio; esto es, en una primera 

etapa se presenta la planeación, en la segunda etapa implica en análisis con la 

descripción de actividades, y una etapa final con un la evaluación a partir de 

actividades de reflexión. 

La primera etapa que refiere a la descripción de las características fundamentales 

de la película. En esta primera etapa de descripción de la película, según los 

objetivos de aprendizaje, actividades de sensibilización e introducción al tema el 

docente no puede cerrar los ojos ante la vivencia que los niños tienen hoy de  los 

medios de comunicación, sea cual sea su nivel sociocultural.  

 

Datos técnicos. 

Película: Rio 

Año: 2011  

Director: Carlos Saldanha 

Duración: 96 minutos 

Producción: Blue Sky Studios, 20th Century Fox Animation 

Guión: Don Rhymer 

Género: Animación, Aventura, Comedia 

Personajes principales: Blue y Perla. 

País: Estados Unidos 

Sinopsis:  

La película trata sobre una historia paralela entre una chica y su guacamayo azul 

en peligro de extinción y un chico con una hembra de las mismas características.  

Blue es un guacamayo que nunca aprendió a volar, y que disfruta de una cómoda 

vida al lado de su propietaria Linda, en una ciudad de Minnesota. Blue y Linda 
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creen que él es el último de su especie y para preservarla tiene que viajar a Rio de 

Janeiro para poder salvarla. Poco  después de su llegada, Blue y Perla 

(guacamaya de la misma especie) son secuestrados por un grupo de 

contrabandistas de aves.  Blue huye con la ayuda de Perla y la de un grupo de 

pájaros de ciudad. Ahora, al lado de sus nuevos amigos, Blue tiene que encontrar 

el valor para aprender a volar, lidiar con  los secuestradores y regresar junto a 

Linda, la dueña de éste. El argumento se desarrolla en medio de una selva, una 

ciudad grande y la celebración del Carnaval de RÍO. 

El tema principal de “Rio” gira en torno a la tan anhelada libertad, y a la vez está 

basada en un guacamayo que refleja la realidad del problema que afecta a esta 

especie de aves debido a que está en peligro de extinción. Muchas personas que 

se dedican al tráfico de estos animales por obtener ganancias de ellos o 

explotarlos sin pensar en el daño que les ocasionan. 

Personajes: 

o Blue: Es un guacamayo azul domesticado, social. Capturado por 

cazadores furtivos cuando era muy pequeño, la caja en la que era 

transportado se extravía en un pequeño pueblo de Minessota, donde 

una humana llamada Linda lo encuentra y lo cuida durante 15 años. 

Al pasar tantos años domesticados, no posee la capacidad de volar, 

aunque posee otras características no muy comunes en un animal 

de su especie como un alto coeficiente intelectual y capacidades de 

escalar, así como escribir en una computadora. Lo llevan a Brasil 

para que procree con la última hembra de su especie: Perla. Se 

enamora de ella. 

o Perla: Es una hermosa guacamaya azul ruda de espíritu libre, al 

principio era reservada con Blue y no se llevaban muy bien, pero 

después de conocerlo mejor se vuelven amigos, se enamora de Blu 

y terminan siendo pareja con 3 pequeñas aves como amigos. 
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o Rafael: Es un tucán. Acompaña y ayuda a Blue y Perla durante todo 

su viaje, tiene diecisiete hijos y otro en camino, es bastante relajado, 

y amante del Carnaval. 

o Luis: Es un bulldog con un problema de exceso de salivación, que a 

pesar de ser amigo de las aves en varios momentos sueña con 

devorarlas. Blu y Perla lo buscan para que los ayude a quitarse las 

cadenas. 

o Pedro: Es un cardenal de cresta roja quien acompaña a Blue y Perla 

en su aventura siempre acompañado de Nico, además le gusta 

cantar samba al estilo hip-hop. 

o Nico: Es un canario amarillo que acompaña a Blue y Perla en su 

aventura siempre al lado de Pedro. Usa una tapa de refresco como 

sombrero y arma. 

o Nigel: Una cacatúa galerita, antigua estrella de la televisión 

brasileña, que con el tiempo fue relegado de su puesto por un 

periquito mucho más bonito y llamativo. Este hecho hizo que 

desarrollara un odio enfermizo hacia los pájaros exóticos, y es por 

ello por lo que ayuda a los contrabandistas a atrapar a pájaros como 

Blu y Perla. 

o Mauro: Un tití común que se cree el rey de los monos. Él y su grupo 

de monos se encargan de asaltar a los turistas descuidados. Nigel 

los contrata para que atrapen a Blue y Perla, pero fallan en su 

misión. Nigel se enoja y abusa más de ellos. Al final, aparece, 

burlándose de Nigel y tomándole fotografías después de quedar 

desplumado. 
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Aspectos Pedagógicos. 

La película Rio a través de argumentos, ideas, contenidos, entre muchos otros 

elementos, aumenta las capacidades cognitivas, de las cuales el niño aprenderá a 

través de la propia experiencia, pues la unión de lo audiovisual con otras artes 

dentro del aula aumentará sus conocimientos haciendo posible así una mayor 

globalización de conocimientos y por lo tanto un crecimiento de su creatividad.. 

 

Así, en cada parte de la historia de la película podemos encontrar aspectos 

significativos, en cuanto al tipo de música, acciones que ejecutan los personajes, 

los colores llamativos, etc., todo lo que permite evocar las emociones más 

explícitas de una forma directa, mediante sencillas situaciones que se presentan 

en ella. 

Lenguaje: El tipo de lenguaje que maneja la película es coloquial, ya que las 

situaciones y diálogos son fáciles de entender y cualquier espectador puede 

relacionarlo con algo que ha visto en la vida real y cotidiana. 

Lo educativo: Es prioridad de la educación lograr que las imágenes y palabras 

sean en ambos medios de expresión, complementarios e inseparables de cara a la 

formación integral de las personas. Para ello, la película puede plantearse el 

desarrollo de la expresión oral y la lectura de imágenes como pasos previos al 

objetivo que es el aprendizaje de valores. 

Lo didáctico: El lenguaje audiovisual es, sin duda, el más familiar y frecuente 

para las generaciones actuales. Al respecto, en esta película se encuentra la 

posibilidad de proporcionar a los niños y niñas una educación en valores, como la 

libertad, el respeto, la tolerancia, etc., con los diversos aspectos que se pueden 

trabajar sucesivamente o de modo independiente, como son: los personajes, 

protagonistas y antagonistas; sus puntos de vista, análisis del argumento y análisis 

del sonido y de la imagen. 
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ETAPA DE ANÁLISIS. 

 

Esta segunda etapa implica el análisis con la descripción de actividades, con los 

contenidos que se desarrollan como objeto de aprendizaje: 

 

La Educación Primaria tiene entre los objetivos generales de esta etapa la 

necesidad de integración de los diversos códigos lingüísticos, y sobre todo su 

recreación, su dimensión lúdica y la capacidad para crear nuevas realidades, 

nuevos mundos posibles. 

  

A los niños les cae muy bien todo lo que tiene movimiento y sea divertido. Como 

todo aprendizaje, necesita de experiencias, de afectos, de motivaciones, de 

reiteración de hechos, de personas que contagien el entusiasmo de productos de 

calidad entretenidos y lúdicos; entre estos aspectos favorables se encuentran:   

1. Costumbres. 

En la película se presenta la escena en la que se vive el culto al cuerpo, color, la 

alegría,  la diversión y fiesta popular que significa la tradición del Carnaval para la 

ciudad de Río de Janeiro. Éste acoge a todos, ricos y pobres, grandes y chicos, 

brasileños y extranjeros, blancos, indios y morenos, negros, todos unidos. 

2. Referentes históricos. 

La historia se desarrolla en nuestra época actual, ya que los personajes y el 

ambiente alrededor lo sugieren con el tipo de vestimenta, sitios modernos, 

automóviles, tecnología (sistemas de comunicación, máquinas), etc., y los 

conflictos que se presentan. La historia nos hace relacionarla con lo que es la vida 

actual a través de todos estos aspectos. 
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3. Hechos reales o ficticios. 

En cuanto a la situación de la historia de amor de las aves y la controversia que se 

da entre los animales, son ficticios aunque pudieron inspirarse en una situación 

con seres humanos y llevarla a personajes que en la vida real no existen.Y por 

otro lado, algunos hechos reales con los que se puede relacionar esta historia se 

ejemplifican con el tráfico de aves en peligro de extinción y el Carnaval de Río. 

4. Similitud a la historia real. 

Esta historia tiene una similitud real con respecto al tráfico ilegal de animales en 

peligro de extinción. En estas escenas podemos observar y retomar lo que le 

sucede a estos animales, que son capturados y vendidos a altos precios para así 

beneficiar sólo a unos cuantos. 

De igual manera, otro hecho real es la fiesta de Río de Janeiro, la cual es 

interpretada de manera lo más parecida a la realidad, ya que muestra la 

celebración de una tradición y la mayor parte de sus características en todas las 

festividades que se celebran en sus calles. 

Y por último, a las historias de amor y amistad, que si bien no se dan de esa 

manera en animales, se puede deducir que podrían haberse inspirado en un 

acontecimiento entre amigos o parejas en la vida real. 

Se emplea el recurso de la fábula, donde los animales adquieren características 

de los humanos, en términos de sus vicios y sus virtudes. Estas últimas expresan 

los valores en la película. 

5. La narrativa. 

A pesar del trillado guión, a los niños les gusta este tipo de películas. Llenas de 

rutinas de payaso que hasta a uno le dan risa, con una animación cómica, 

personajes muy activos y diseñados para ello. Río tiene todo lo que a un niño le 

gusta: chistes, personajes tiernos, caídas, perros, coches, autos, motos, 
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panzones, malos desplumados y muchas canciones latinas con su baile. La 

cultura brasileña es retratada por elementos como: la afición y enajenación por el 

futbol, el carnaval como evento máximo de culto y una naturaleza que caracteriza 

a muchos de los países de la Región, así como el tráfico de animales.  

6. Complejidad para un niño espectador. 

Esta película no tiene una narrativa complicada, pues el contexto del lugar ayuda 

mucho a ubicarse en él y la situación en que los personajes se encuentran, 

permite que estos vivan situaciones reales, que los niños podrían relacionar 

fácilmente con la vida real. 

Mensajes visuales especiales simbólicos: 

Para favorecer el desarrollo de las competencias que un niño de educación básica 

debe adquirir, se puede contar en la película con: actividades de expresión y 

apreciación, donde se muestran el juego, el canto; se escucha música de distintos 

géneros, se ven distintos escenarios y bailables que nos evocan a ciertas 

situaciones, etc. Por ejemplo. En las escenas en que los contrabandistas planean 

y persiguen a las aves para su beneficio propio encontramos un mensaje de 

ambición. Otro aspecto de mensaje visual es cuando Blue intenta volar a pesar de 

su desconfianza por ser un ave domesticada; aquí podemos encontrar un mensaje 

de confianza y amistad, cuando sus amigos lo tratan de ayudar. Un mensaje más 

lo encontramos en el ambiente que se vive en la ciudad de Río, que denota 

carácter, color, música, emotividad y diversión. 

Caracterización correcta de la época: 

El vestuario de las personas es moderno, poseen características pertenecientes al 

siglo en que vivimos; de igual manera  los medios de transporte, comunicación, 

costumbres, tradiciones, lugares y la forma de hablar y expresarse. 
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Aspecto curricular: 

Todos estos elementos son un soporte necesario para documentar este trabajo  

analítico y es evidente que tienen un peso importante en la posterior interpretación 

de la película. 

En el Plan de Estudios de Educación Básica se  proponen niveles de trabajo con 

respecto a la educación en valores, en la materia de  Formación Cívica y Ética, la 

cual está encaminada al logro de las competencias que permiten a los alumnos 

tomar decisiones, elegir entre opciones de valor, encarar conflictos y participar en 

asuntos colectivos. Su desarrollo demanda un ejercicio práctico, tanto en 

situaciones de su vida diaria como ante problemas sociales múltiples situaciones y 

enriquecer la perspectiva de los alumnos sobre sí mismos y el mundo en que 

viven. 

Con respecto a esto, en el análisis la película se puede trabajar sucesivamente o 

de modo independiente: personajes,  sus puntos de vista, análisis del argumento, 

análisis de las imágenes o situaciones. Se hace referencia a un conjunto de 

conocimientos que se pueden adquirir a través de la película como: decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; 

proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a 

los derechos humanos; combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de 

pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. 

Partir de lo que el alumno ya conoce:  

La metodología se basará por tanto en partir de los conocimientos y experiencias 

que posee el alumnado, de su experiencia con imágenes, animación y cine en 

general, de forma que éstos se relacionen con la nueva información, capturarla en 

una historia animada, es decir: 

 

 Acercarse lo más posible a lo experimental: cuando sea posible, los 

profesores detendrán la proyección y la repetirán para dar ejemplos de un 

valor y los niños puedan seguir la dinámica.  
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 Cada alumno debe practicar individualmente: se ha de atender al desarrollo 

de la autonomía de los alumnos, pues depende de cada uno de ellos que 

se interesen y motiven realmente con la actividad escolar. En la visita a la 

exposición, el profesor deberá tener en cuanta que todos los alumnos 

deben practicar con los objetos que se les proponen.  

 

La narrativa de la película es compleja para un niño espectador, al ver la película 

la forma en la que se encuentra hecha, ayuda a darnos una idea de como son los 

distintos lugares en que se encuentra, la música característica del lugar y las 

acciones para identificar los valores que se pueden proyectar con la misma, éste 

es el objetivo principal. Los valores sociales a identificar en la película, son:  

 

Identidad cultural: “se refiere a dos fenómenos complementarios, por un lado se 

le da una mirada endógena de asociación o identificación de una específica 

cultura. Por otro lado, implica una mirada exógena por la que esta cultura 

específica va a compararse con otras culturas”55 

 

 En la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, desde que inicia la película, 

caracteriza al país de manera alegre, colorida, con mucha fiesta y 

tradiciones, las diferentes personalidades, etc. 

Estos aspectos hacen referencia a que en cada sitio existen diferentes costumbres 

y manifestaciones de la cultura brasileña, en este caso simula un Carnaval que se 

caracteriza por el color, bailes y desfilan de forma semiorganizada.  

 

Responsabilidad: “La posibilidad de prever los efectos del propio comportamiento 

y corregir el comportamiento mismo con base en tal previsión. El juicio mediante el 

                                                             
55 ALSINA, Miguel Rodrigo. Teorías de la comunicación: Ámbitos, métodos y perspectivas. Ed. Universidad 
Pompeu Fabra. Barcelona España 2001. Pág.76  
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cual el agente es declarado causa libre de las consecuencias de su acción, esto 

es, del bien o del mal que de ella resultan ya sea para él mismo o para los otros”56 

 Ésta se encuentra por ejemplo en Linda al encontrar un ave y se hace 

cargo de él  al cuidarlo, es una responsabilidad que adquiere por el simple 

hecho de cuidar con otro ser vivo. 

 Se muestra un gesto de responsabilidad cuando Linda y Julio funda "Blu 

Santuario de Aves",  en una parte de la selva de Río protegida contra los 

contrabandistas. 

 

Solidaridad: “se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses 

comunes. Así mismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de 

una sociedad entre sí. Algunos sociólogos introdujeron definiciones específicas de 

este término”.57 

 El gesto de solidaridad se presenta cuando Linda y Tulio fundan una 

reserva para aves en peligro de extinción y así pueden ayudar a la 

comunidad de la zona a preservarlas.  

 Se muestra solidaridad cuando Blue y Perla se encuentran con una familia 

de tucanes y uno de ellos (Rafael) decide ser solidario con ellos y se ofrece 

a llevarlos a ver a su amigo Luis, que podría quitarles la cadena que los 

mantenía unidos.  

 Se presenta de igual manera la solidaridad cuando Rafael el tucán hace 

todo lo posible por ayudar a  Blue para que aprenda a volar enseñarlo a 

volar, dándole muchos consejos, después de que Blue trata de volar, y falla 

en el intento,  

 

Lealtad: “Firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni 

traicionar a los demás: la lealtad de una conducta; la lealtad es una gran virtud”58.  

                                                             
56 Op. Cit. Pág. 922.  
57 Ibid. Pág. 852.  
 
58

 Ibid. Pág. 897 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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 Se presenta la lealtad cuando durante el vuelo, Blue se las arregla para 

salir de su jaula, liberar a las demás aves y todos vuelan a excepción de 

Perla, quien sabe que Blue tiene miedo porque aún no puede volar. Pepillo 

aparece entonces, captura a Blue por el cuello y rompe una jaula en el ala 

de Perla, fracturándosela. Blue logra que Pepillo salga disparado del avión 

con un extintor amarrado a su pata y provocando la explosión del avión. 

 

Tolerancia: “Respeto a las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no 

coincidan con las propias: la tolerancia es indispensable para la convivencia”59. 

 Ésta se presenta cuando en una parte de la película Blue y Perla se 

encuentran encadenados juntos de una pata, tienen que aprender a 

ponerse de acuerdo para así poder obtener resultados favorables en todo lo 

que se propongan. 

 Un ejemplo más de tolerancia lo da el Tucán Rafael, ya que  también trata 

de enseñar a Blue a volar y a pesar de que falla muchas veces  el intento. 

 

Respeto: “Consideración y reconocimiento del valor de una persona o de una 

cosa. Temor o recelo que infunde una persona o cosa: volar me da mucho 

respeto”60. 

 

 Es una película que expresa los sentimientos de amistad entre seres vivos, 

una mujer y su loro; y los animales que se ayudan entre si para poder 

sobrevivir. 

 También refleja muy bien la crueldad en los mismos seres vivos con los 

rateros, los monos y el ave malvada. Ahí refleja un ejemplo del respeto 

hacia nuestros semejantes. 

 

Perseverancia: “Constancia, firmeza o tesón en la realización de algo: 

estudia con perseverancia y aprobarás.61” 
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 Ibid. Pág. 720 
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 Ibid. Pág. 869 
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 Se encuentra en cada momento de la película donde  Blue trata de 

conseguir sus objetivos y uno de ellos es poder  volar y finalmente lo logra. 

 También en todos los momentos en que los amigos de Blue 

constantemente le dan consejos para que aprenda a volar y escape de los 

contrabandistas. 

 

Amor: “Conjunto de sentimientos que ligan una persona a otra, o bien a las cosas, 

ideas, etc.62” 

 Por supuesto, también habla sobre el amor: el incondicional que se genera 

con el tiempo, el trato y la compañía, aunque también muestra el romántico 

y emocionante, que conlleva enamoramiento.  

 Aquí podemos observar claramente que la guacamaya Perla, demuestra su 

afecto hacia Blue, e igual de los otros personajes cuando existe una 

amistad, se observa como todos están unidos por algún sentimiento. 

 De igual forma, el de Linda con el ornitólogo Tulio  cuando están a punto de 

darse un beso y lo impiden los cascos del disfraz en forma de ave, nos 

muestra sentimientos de afecto de una persona hacia otra. 
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 Ibid. ABBAGNANO, Nicola Pág. 892 
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 Ibid. ABBAGNANO, Nicola Pág. 64 
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Aspecto sociocultural 

Tipos de violencia:  

La película como primer aspecto se proyecta cierto tipo de violencia emocional, en 

actos que se expresan a través de: 

Prohibiciones, por ejemplo, cuando: Blue es incapacitado por su dueña a salir en 

su ambiente natural para vivir como un ave y no como un ser humano, también 

cuando las aves son capturadas para ser traficadas ilegalmente y los dos 

guacamayos son encadenados juntos para no escapar. 

La violencia que lleva ciertos condicionamientos, por ejemplo: la cacatúa llamada 

Pepillo, que se hace pasar como un pájaro enfermo en una parte de la película, 

amenaza a los personajes buenos he idea planes para capturar a Perla y Blu, de 

igual forma en ese tipo de violencia están los traficantes que con intimidaciones y  

amenazas, logran por un momento cumplir con su objetivo y por un momento se 

convierte en violencia delincuencial. 

También existen en esta película en cuanto a las actitudes devaluatorias y de 

abandono, insultos, burlas, silencio y gestos agresivos.  Cuando en la parte donde 

las demás aves se burlan porque Blue no sabe volar, de igual forma cuando Perla 

lo insulta al quejarse sobre el hecho de que Blue tiene costumbres muy diferentes 

a lo que la sociedad tiene como concepto que debería ser la vida de un 

guacamayo y por último el problema de sobresalivación del bulldog del que todo 

mundo se queja. 

Una cuestión de violencia física se da cuando Pepillo manda a capturar Blue  y 

Perla, se muestran empujones, encadenamiento y enjaulamiento de los animales. 

Ideología: 

La película está  envuelta en “humanidad”. Primero y de forma muy evidente da 

una lección contundente sobre la importancia del cuidado de la naturaleza y de la 
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terrible situación que representa el tráfico de animales. Por situaciones como éstas 

los ecosistemas se dañan, la riqueza que posee este planeta se va terminando y 

el equilibrio natural desaparece paulatinamente.  

Quizá es muy evidente, pero si se considera que es una película para el público 

infantil (principalmente),  parece que la lección quedará aprendida rápidamente. 

 

También muestra una realidad de Brasil: el terrible contraste de sus clases 

sociales y la manera en la que viven. Se dibuja en Río la vida dividida del país y 

sus puntos de unión gracias a la música, la fiesta, el carnaval y su riqueza. Algo 

similar pasa con las aves, aunque son todas muy diferentes, comparten los 

colores y la música, sin importar su procedencia. Todas en conjunto forman el 

brillo, igual que la sociedad brasilera. 

Formación de estereotipos:  

Por último, y no por ello menos importante, retrata que los sueños siempre se 

pueden alcanzar, y que la libertad es uno de los más grandes regalos de la vida. 

Volar ha sido manejado como la expresión máxima de libertad, y aquel que logra 

hacerlo es porque tiene una mente despejada de ataduras;  eso mismo es lo que 

se muestra en Río, aves libres aún a pesar de las jaulas, las cadenas, la pobreza 

o las divisiones. En esta parte podemos observar que cada personaje al tener una 

actitud y personalidad diferente pueden obtenerse diferentes valores sociales, que 

cada una practica. 

Creencias: 

En esta película no se encuentra una escena en específico, sino que  sólo es 

caracterizada por la gente. La mayoría ve con respecto a sus festividades, donde 

muestra claramente que es el catolicismo. El carnaval como momento previo al 

Miércoles de Ceniza, cuando se inicia la cuarentena previa a Semana Santa. 
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Aspecto psicológico. 

Lo motivacional: 

Los elementos que maneja la historia presenta aspectos de aprobación como por 

ejemplo Rafael el tucán,  enseñar a Blue a volar, diciéndole que él sólo tiene que 

"sentir el ritmo" de su corazón, este tipo de cosas provocan, compañerismo, 

amabilidad, gratitud. 

De igual manera esta el sentimiento del amor que se da entre las aves y entre los 

humanos. En este aspecto podemos ver al amor caracterizado como la mayoría 

de la gente lo ubica, con atracción física y sentimental. 

La amistad que se va dando entre las aves que se da conforme pasan todas las 

aventuras de escapar de los traficantes, es cuando empiezan a confiar unos en los 

otros y a tratarse como una familia aún siendo muy diferentes en razas. 

Tipos de aprendizaje: 

En esta película, aunque no es su objetivo, se puede aprovechar un  aprendizaje 

significativo, ya que en este film se logra evidenciar el poder que posee la música, 

el afecto y la motivación, que influye en el mensaje que se quiere dar. La unión de 

temáticas asociadas al mundo infantil, de personajes fáciles de reconocer por los 

niños, y de una banda sonora compuesta por canciones con letras cargadas de 

valores morales e inteligentes diálogos componen una base idónea para fomentar 

el aprendizaje entre el público infantil. 

Mediante al contenido se puede trabajar lo que es la conservación del medio 

ambiente. Conocer la belleza y grandeza de la fauna, a través de las imágenes de 

la exótica flora de Río de Janeiro, mostrando increíbles colores, formas y tamaños. 

Igualmente a través del contenido, se puede trabajar la importancia y el cuidado 

del mismo, hablando sobre la importancia de reforestar y de no cortar ni maltratar 

los árboles. También se puede incluir el cuidado de los animales, lo que es 

especie en extinción e importancia de cuidar los animales y su habitad. De igual 
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forma podemos trabajar diferentes valores como la amistad, la perseverancia, 

solidaridad, compañerismo, humildad, lealtad. Fomentando de manera positiva y 

mediante ejemplos y actividades relacionadas al contenido de la película. 

Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el sujeto 

decide aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor de su 

conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. De acuerdo a las 

imágenes. 

Valores morales y éticos: 

En esta película hay muchos puntos rescatables donde se encuentran distintos 

valores, uno de ellos por ejemplo: el amor, cuando Perla, ahora sin poder volar es 

empujada del avión por una jaula al caer, y Blue salta tras ella. Perla se sorprende 

y le impresiona que Blue fuera tras ella y le explica que el la ama, mientras caen, 

ella lo besa. Blue extiende sus alas y vuela, para salvarse a sí mismo y a Perla, e 

irónicamente cambian de papeles al ser Blue el que puede volar y Perla la que no. 

De igual manera la justicia, amistad, respeto, honestidad. 

Aspecto emocional: 

El argumento se desarrolla en medio de una selva de rico colorido, un paraíso 

playero, una metrópoli tan enorme como descontrolada, y la celebración en que 

culminan todas las celebraciones. Río es más que un mero punto en el mapa; es 

un lugar mágico, un estado de ánimo y una actitud.  Esto nos da la impresión de el 

contenido que alude a una historia dinámica, alegre, con una idea de lo que va a 

tratar la  historia pero de igual forma podría cambiar radicalmente y eso hace que 

es espectador esté atento. 

Aspecto cognitivo: 

En esta película podemos tomar en cuenta fácilmente la percepción, la memoria, 

la atención, el razonamiento y la motivación entre otros que interactúan entre ellos 

con un fin común: captar, transformar y manipular o representar la información o el 
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mensaje de la historia. En este sentido,  en la película Rio  se presenta como un 

film  idóneo para la formación de  niños, pues en su contenido se encuentran 

valores positivos para su desarrollo cognitivo.  

Al recrear la vida de los personajes de la historia e identificarse con ellos, el niño 

vive una serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor 

seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo que le rodea. 

Aspecto conductual:  

“Pedagógicamente, el cine permite acortar el distanciamiento entre los contenidos 

programáticos y la experiencia del alumno y dar un tratamiento contextualizado a 

los contenidos de la enseñanza”63 

Cada uno de los personajes de Río ofrece a los espectadores una personalidad 

muy diferente y un pasado que definen lo que son, o lo que podrían haber sido, 

pero al final la moraleja es que todos podemos llegar a ser lo que queremos con la 

ayuda de nuestros amigos y familia. 
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 COPPEN Helen, Utilización didáctica de los medios audiovisuales. Editorial Anaya, Madrid 1982. Pág. 46 
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ETAPA DE EVALUACIÓN. 

En una tercera etapa, después del visionado de la película  el docente  debe 

retomar la experiencia para evaluarla en los alumnos, retroalimentar dudas y 

expectativas, reafirmar y dar por terminado el tema.  

Después de realizar una práctica donde les enseñó a descubrir la conexión y 

apreciación de los valores, el alumnado retroalimenta situaciones, actitudes, 

imágenes, música, etc., que permiten adquirir ejemplos de la exposición del tema 

de valores. Una película para niños sin dilemas existenciales complicados, Río, 

cuyo guion es sencillo, tiene sus puntos argumentales bien ubicados y puede 

compararse con la realidad. Después en el marco de del trabajo el profesor podrá 

formular preguntas al alumnado para hacerles reflexionar  y evaluar sobre cómo 

les influye en su vida cotidiana y que aprendizajes han adquirido los alumnos. 
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Reflexiones finales. 

La  relación entre cine y educación ha tenido trascendencia en los ámbitos 

pedagógico y artístico.  

El cine puede ser considerado como recurso didáctico, instrumento de mediación 

pedagógica o de formación artística.  El estudio desde  estos aspectos, desde una 

perspectiva pedagógica, puede orientarse hacia el logro de una mayor 

comunicación e interacción (presencial o virtual), por ello remite a los nuevos 

modos de percepción y lenguaje, nuevas narrativas, y escrituras que conforman 

formas de aprendizaje. La didáctica supone la existencia del cine con un 

significado educativo.  

A nivel pedagógico, el cine en la educación no se trata de ver si una se apoya en 

el otro, sino qué hace cada uno para pensar en ellos como conjunto,  lo que 

permite esto es la propia unión, y para lograrlo, es necesario pensar cómo esos 

dos actos se conectan a través del sujeto.  

Mientras que la educación se caracteriza por la sistematización y por un fin 

estipulado de manera pública en una sociedad, el cine remite a la creación de 

imágenes a partir de pensamientos. Como vemos, estos elementos están 

aparentemente separados hasta que el sujeto los asume como una forma de 

conocimiento, y es aquí donde radica la capacidad del alumno y de sus funciones 

intelectuales, ya que la educación es una acción social y el cine es un medio 

comunicativo y social.  

La incorporación del arte a la educación implica pensar al cine sólo a partir de la 

educación; sin embargo, con base en la elaboración de este trabajo, considero 

que no todo lo que hacemos en nuestras vidas deviene de la educación, sino de la 

formación.  

La formación remite a un proceso en el que el sujeto se apropia de algo sin que 

necesariamente exista una escolaridad o intencionalmente en función de un 

objetivo, de modo que es posible aprender bajo otras condiciones a las 

tradicionalmente aceptadas en el mundo laboral y profesional. De este modo, el 
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cine visto como herramienta pedagógica produce un análisis de las formas de 

captar, codificar y comprender, transformando la realidad dentro del mundo actual. 

Un filme no sólo son imágenes, ni diálogos o palabras, es  la conjunción de signos 

visuales y auditivos. La película llevada a un ambiente académico adquiere otro 

vínculo que podríamos denominar un contexto pedagógico como: la imagen en 

movimiento, que a diferencia de un libro o un discurso oral está definido dentro de 

un lenguaje particular (narrativa, encuadre, puesta en escena, edición, etc.), el 

cine se ha asumido como película; pero esto no es necesariamente así, ya que 

aprender a leer una película sólo se logra luego de aprender a verla, implica un 

acercamiento al pensamiento y reflexión, el cual comienza desde la visión. 

El  cine es una herramienta educativa de importancia  para la formación en 

valores. A pesar de que  convivimos en un mundo de imágenes en movimiento 

(acciones, gestos, actitudes) quizás no somos conscientes de ello, pero basta ver 

con detenimiento estos aspectos en alguna película para que nos lo recuerde. 

Ahora bien, llegamos a apropiarnos del lenguaje cinematográfico a pesar de que 

no todos estudiamos cine, la formación para ayudarnos a entenderlo  abre otros 

espacios para la reflexión y la crítica.  

A medida que un sujeto conozca los códigos del cine, los comprende y explica, por 

lo que será capaz de entrar en una reflexión, además de que se hace notar que 

sus posibilidades abarcan un campo ilimitado para el maestro y alumno. En otras 

palabras, puede contemplarse la posibilidad de que se recurra al cine como 

herramienta de mediación pedagógica, pues considero puede hacer comprender 

mejor la vida, inicia nuevos lenguajes y acerca a los más pequeños conceptos y 

valores difíciles de apreciar por los medios escolares tradicionales. 

Sabemos que en la educación primaria se incorporan los contenidos 

fundamentales para la formación de valores, por ello  la importancia de la forma en 

la que se conduce el proceso de  enseñanza-aprendizaje en las escuelas. El 

propósito de los planes y programas puede ser aprovechado de manera tal que 

ofrezca oportunidades para la formación moral e integradora de la persona desde 
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su infancia, permitiendo al niño experimentar en la imaginación, sin olvidar  su 

desarrollo socioafectivo e intelectual, pues es el complemento necesario para una 

auténtica formación en la educación en valores. 

El tema de valores en la educación básica, el desarrollo natural del hombre, la 

sociedad, y su constante transformación, ha propiciado cambios significativos en 

la concepción de la vida, y en el campo  de la educación. La formación de valores 

en el proceso de enseñanza debe contribuir a la formación cultural y humanista de 

los alumnos, con el fin de mejorar y beneficiar su modo de vida. Como elemento 

pedagógico formar valores en los estudiantes debe primero implicar valores en los 

docentes y en consecuencia ejercer un liderazgo pedagógico, es decir, poner su 

foco  de atención y medirse por su  contribución a la mejora de los aprendizajes.  

Si bien es cierto que el docente no puede concebirse separado de la realidad 

escolar y de los acontecimientos que suceden dentro y  fuera de la escuela, existe 

una interacción que obliga a estudiar en su conjunto a todos los sujetos que 

intervienen en el proceso educativo. Por eso es necesario conocer las causas que 

propician la formación de valores,  la incidencia de los mismos en la escuela, el 

desempeño del maestro en su  práctica docente y cómo se ven reflejados en el 

aprendizaje de los alumnos de educación primaria, además de buscar conocer las 

formas de comportamiento e interacción entre los alumnos; por lo tanto, se 

asegura una convivencia comprometida que forme a los individuos para la 

ciudadanía y los capacite para la competitividad y exigencias de la sociedad. 

La educación significa atender el desarrollo de las capacidades y habilidades 

individuales en las dimensiones intelectual, artística, afectiva y social; al  mismo 

tiempo que se fomentan los valores. Los Planes y Programas de educación 

primaria señalan la necesidad de desarrollar en los estudiantes conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan resolver problemas y desarrollar valores; 

por lo tanto, podría propiciar que éstos adquieran bases más sólidas para  tomar 

decisiones a futuro, congruentes con su papel, como protectores del bienestar 

intelectual y personal de los niños.  Es de vital importancia conocer y poner en 

práctica distintas formas de aprendizaje para la enseñanza de valores y aspectos 
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morales, ya que deben lograrse los propósitos que se han planteado de la mejor 

manera, a través de distintos métodos. 

En el caso de Formación Cívica y Ética, la pedagogía nos indica que los métodos 

y estrategias deben ser encaminados a un aspecto integral, esto quiere decir que 

no sólo se debe limitar a una explicación, a una lectura, a un trabajo realizado en 

el salón; la enseñanza de moral debe ser en cada momento y en cada situación 

posible. Todo instante debe ser visto como una manera de formar y de dar 

ejemplo de las actitudes y acciones que se deben tomar según los valores que la 

sociedad a lo largo del tiempo ha establecido; es decir, la enseñanza debe 

trascender a todo ámbito en la escuela, fuera de ella, en otras materias, en el 

descanso, en todo momento de convivencia,  ya que lo que se pretende lograr en 

los niños es que apliquen en todo momento, valores en sus acciones dentro y 

fuera de la escuela, los cuales les ayuden a ser mejores personas, a evitar 

conflictos innecesarios y a acceder a un progreso personal que repercuta en un 

progreso colectivo de la sociedad. 

En los métodos de análisis fílmico se han presentando diversidad de formas, 

procedimientos y técnicas; este análisis se funda en el enfoque constructivista, ya 

que explica la importancia de  la participación del sujeto como elemento esencial 

en su aprendizaje, como sostiene Ausubel “el aprendizaje del alumno depende de 

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización”64. Supone que el individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y 

sociales del comportamiento, no es un simple objeto del ambiente, sino una 

construcción propia, que se va produciendo día a día, como resultado de la 

interacción entre esos dos factores.  

El cine, entonces, es instrumento imprescindible para analizar la vida humana, y 

valores. La composición de significados del cine, la posibilidad de mensajes que la 
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imagen cinematográfica da, convierte al cine en un material de análisis útil. De 

todas las características del análisis de una película, la más resaltante es el hecho 

de recrear una práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Analizar una 

película es reflexionar sobre sus distintos elementos, partes y personajes por 

separado, con el fin de encontrar lo que la película puede enseñarnos. 

El conocimiento, entonces,  no es una copia de la realidad, sino una construcción 

del ser humano, construcción que se realiza con los esquemas que posee el 

sujeto, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.  Con  

esto, podemos observar que los valores no sólo adquieren importancia cuando 

son aplicados, sino cuando manejamos actitudes positivas basadas en ellos. De 

ahí que el cine es un gran educador social, sin aulas, sin horario establecido, sin 

materias previamente fijadas, en definitiva, educar sin ningún tipo de presión o 

formalidad.  

Una película se compone de muchos elementos diferentes que en su conjunto, 

forman una narración con posibilidades de varios objetivos. En esta película  es 

necesario que la persona vaya diferenciando los distintos tipos de realidad y la 

actitud que debe tener ante cada uno de los valores, dado que estos  dirigen la 

conducta de las personas. 

Si bien algunas experiencias pedagógicas se han sentado en el estudio del cine 

en presencia, en las aulas se ha reducido tradicionalmente al cometido de ilustrar 

determinados contenidos o como forma de entretenimiento, tanto en la vida diaria, 

como al analizar los personajes de la película, nos podemos dar cuenta que las 

personas, aunque convivan en una misma sociedad, viven valores distintos; e 

incluso, aunque vivan los mismos valores, los viven de maneras diferentes. 

Durante la exhibición de la película el espectador puede identificar las conductas, 

manifestadas por personajes que pretendieron reflejar la vida real con sus 

subjetividades y fantasías, con las cuales se reconstruye la vida cotidiana en una 

sociedad, bajo criterios creados en los escenarios, con el fin de que  cada persona 

ejerza su plena libertad y elija los valores que quiere vivir y la forma en que los 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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vive, dándoles una determinada importancia a cada uno y formando así su 

jerarquía personal de valores. 

Con base en la propuesta de Marien  Roweena Villar Covarrubias,  es posible 

abordar el estudio del cine y determinar su potencial educativo, su carga 

ideológica, sus contenidos, estructuras narrativas, lenguajes y demás 

componentes que aportan a la formación de estudiantes. 

Una metodología constructivista como ésta, más allá de brindar un esquema 

interpretativo general, permite conocer (mediante sus categorías) lo que está 

sucediendo y en el momento en que sucede, reorienta el curso de acción 

participativa e interactiva del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 

auténtica construcción operada por la persona que aprende. 

A partir del ejercicio de esta metodología, puedo afirmar que la película Rio nos 

permite hacer un profundo estudio de la filosofía humana, ya que presenta 

escenas que nos transmiten emociones y sentimientos, podemos vernos a 

nosotros mismos en ellas y nos permiten participar activamente de las 

experiencias de los personajes. Es por esto que resulta tan efectiva la educación a 

través del cine, principalmente en cuanto al desarrollo de valores en niños, 

siempre y cuando las obras sean seleccionadas con cuidado y se promueva el 

análisis correspondiente de las mismas. Es importante mencionar, que los valores 

que se resaltan en la película no son precisamente los valores de cada personaje, 

pues en este caso, así como la mayoría de veces sucede, los individuos no viven 

los mismos valores que manifiesta su sociedad, o al menos no con la misma 

jerarquía. 

Para un pedagogo, es necesario entregar al alumno herramientas que le permitan 

crear sus propios procedimientos para resolver distintos problemas, lo cual implica 

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El uso de una herramienta 

didáctica como ésta  propone en el ámbito educativo un modelo en donde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se perciba y se lleve a cabo de manera 

dinámica, participativa e interactiva del alumno, considerado como  poseedor de 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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conocimientos, con base en los cuales habrá de construir nuevos. Las escalas de 

valores que se maneja en el nivel básico de educación prescolar y primaria son 

argumentos suficientes para que podamos contar con el cine como un recurso 

didáctico para hacer una pedagogía más acorde con la realidad de los tiempos 

que vivimos. 
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