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INTRODUCCION 

La humanidad ha logrado avances incretbles con respecto al desarro1Jo de tos Medios 

de Comunicaci6n Social. permitiendo establecer contacto con personas a grandes 

distancias y conocer cuál es su situ~ción actual en e~e momento mediante" Ja 

información que se transmire. 

En este sentiJo, puede destacarse que los medios de c0municaci6n social (Televisión, 

Radio, Cine, Prens.1, etc) tienen un papel muy importante en la sociedad mexicana 

actual, en la transmisión de la información que ocurre tanlo en el nivel nacion<d como 

internacional. puesto que actualmenre es necesario mantenerse bien informado de tos 

acontecimiento.;;. 

Sin embargo, Jos medios de comunicación social, además t..le informar tienen otras 

funciones como por ejemplo proporcionar diversión, educación, promoción, etc., al 

público. Ahora bien, lo relevante de esla verdad es que al cumplirse eslas funciones se 

lleva a cabo una influencia positiva o ncgaliva en la persona que se sirve de ellos para 

informar~ o ni .. trne-rc:::~ 

Los medios de comunicación social d{a con día adquieren mayor fuena en la sociedad 

cnnlémporánea pues constiluyen un canal muy importante entre las di!llinlas rt!'giones 

dci mundo, es por esto qtie cualquier persona tiene contacto directo con algün medio de 

conluriicaé16n soda!, por lo que puede denominarse a la actual época mundiai la era de 

las comtmicaciones. 



Indudablemente el cine es uno Gc: los ml:!dios de comun1.;ación :,odal que: tiene un gran 

alcance en la actl1alidad. deb!do a que: las ~liculas llc:gan a un número ilimitado de 

personas que buscan entretenimien:o o ..J1versión en ellas. 

Siendo así evidente que de alguna manera et cinc influye mediante sus producciones 

positiva o negativamente en tas per~ona.s asistc:n:cs a las exhibicion~s. 

Dc:We esta peri;pcctiva, es interesante considerar que el cine concretamente, no 

siempre transmite mensajes positivos en sus prorluct;iones que además de divertir 

puedan contribuir al des.arrollo de ta persona. 

Así entonces es particularmente importa.nte, tratar de mejorar los mensajes que se 

transmiten en las películas nacionales actualmente. 

Partiendo de esta consi<leración dicha mejora puede lograrse proporcionando una 

adecuada formación humana ;U escritor cinematográfico entre otros aspectos; él es 

quién crea la historia, los personajes, la época y transmite en sus producciones valores 

ideas, sentimientos, etc. 

Aclarando aún más esta idea, se puede considerar que el pedagogo al igua.1 4ue otros 

profesionistas puede contribuir de alguna manera a la mejora de nuestro cine. Sin 

embargo, a lo largo de las siguientes páginas se tratará de proporcionar la 

fundamcnt.aciún de la labor que el pcd11gogo puede desempeñar en la formación 

humana del escritor cinematográfico. 



P.ira cfcclo'!. d:.: estudio, \'!t.h: tr.lh~tj .. .> J~ im..!!<>lig;i~il\n ~· rc.Jlilli h.tj\l J,\s sigui\!'ntcs 

¡:-<r!>p<cti\';t!.: 

En el primer cap!~ulo se conccp1ualiza a la cth1~.t1.•ión que es el objeto <le .:studio de la 

~dago,gia y que pretende lograr el mJ.ximo <lc~rrollu d1:l hombre v•lliéndo!t.c de sus 

capacidades. 

En cuan10 al capítu!C'I 11 se considera a la formadón humana como una altcmati\'a p.1ra 

continuar con la educación de la persona lográndose como cC'nsecucncia el desarrollo 

personal y social (kl adullCl, qfü~ es la etapa c\'olutiva del ~:ornl>re que se tratará en l~ste 

trabajo. 

Para complen\l!ntar esta idc<l. en el capitulo 111 se dest;1ca que los medios de 

comunicación social permircn además del desarrollo pcn.onal y st1Cial tener una 

influencia ya sea positiva o negativa en ta persona. En el capitulo IV el cinr es 

desarrClllado considcr.indo a los elementos de produccit~n y a las personas. que 

intf"rviene-n e-n l"lla C'omo un mffiio dt." <'<'rtHtni(':\C·ión t:()("i~I <}lit" ayu<ta n pt"rjll(lir'.l ftl 

desarrollo de! la pc!rsona, pero adcm<is ~ con-;;iclcra al c~crilor cinem'ttográfico como 

un factor decisivo parn lograr una mejora en los mensajes qut! trnnsmitl! este impon.i.nte 

medio de comunicación. 

Es por esta razón que en el capítulo V se proporciona l•l diseño de un instrumento 

did¡ktico dirigido al escritor cin('m,ttográfico con la fin.1lidad dl• con1ribuir a la impartlci6n 

de Ja .1ckc11ada formación humana del escritor cincm;uográfü:o. 



La metodología para la reali1ac1t\n de esta invc!.tigación íué dtli.:umental en cuanto a la 

rc\.·isión, clasificación y i.lnáJisis dt! texto~ refcr~ntes al tema cratado y c11asi·expcrimentaJ 

durante la <'.áivación práctica pu~slo que seo formuló un instrumento ~liJáctico que ~s 

diseñado y propu>:sto, más no llega a su aplicación. 

Se consultaron diversas fuentes, en cuanto a la investigación documental, libros 

referentes al rema pertenecientes a bibliotecas pública'.> y privadas, pero también es 

importante señalar que !;C contó con el apoyo y colaboracit~n de [X!rsonas qui! 

pertenecen al medio cinematográfico y \),Ue lt•s intaesa contribuir a mejorarlo. 

Los bcncfi~ios que se pretenden alcanzar con esta investigación es contribuir de alguna 

manera a la mejora de los mensajes de tas películas mexic.anas, íundamentándo la labor 

que puede desarrollar el pedagogo en la formación humanJ. a los escritores 

cinematográficos. 

De esta manera se pretendió proporcion...- una visión general del presente trabajo de 

investigación que busca ser en alguna medida una posible alternativa para contribuir a la 

mejora dc1 dnc mexic.lno comercial. 



1.1 EDUCAC!ON 

CAPITl'LO 1 
EDl"CACIO:-i-PEDAGOGIA 

En tas páginas siguientes se conceptuatizará a la educación, por Jo cual es necesario 

primero mencionar quca el hombre e~ el único ~t:r sujeto de éMa. 

Atendiendo a tal ne..:esidad es importante señalar que se hará rnendón de hombre en un 

sentido genérico y cuando se hace referencia a un hombre en concreto es entonces una 

persona hutnana, la cuaJ es un ser rea], vivo, corpóreo, social y espiritual, es decir que 

requiere de un cuerpo para existir, además necesita estar en conmcto con su:, 

scmejant~s para satisfacer sus necesidades por lo que es entonces un ser social por 

naturale1..a. 

Sin embargo, ta nota distintiva del ser humano con respecto a los demás seres animales, 

es Ja dimensión C!:ipiritual dd mi!smo, la cual ~ t:nL·uentra constituida por determinadas 

facultades o atributos, las cuales son: inteligencia, voluntad y libl!rtad, los cuales Je 

permiten desarrollar\t! de manera tanto pt!rsonal como social. 

Otra característica de la persona es la de ser finito y perfectible. Lo ti nito se refiere a que 

tiene un detl!rminado fin, es decir un tiempo determinado en su vida biológica, por lo 

cual no es inmortal, pero sin embargo es perfectible, lo cual significa que puede 

esforzarse por ser cada día mejor, si se interesa en aprovechar al máximo sus 



potencialidades. 

Esto se puede aclarar aún más, si se considera a la persona como única e irrepetible y 

que cuenta con dichos atributos en su naturaJcza, Jos cuales puedt"n ser aprovechados 

y desarrollados al máximo para lograr su perfeccionamiento. 

Además la persona es una y subsiste en sí misma, Liene una vida indt:pendientc la cual 

puede dirigir como mejor con'iidere usando inteligentemente su tibert.t.d y su \'Oluntad, 

es decir. la persona al vivir dentro de una sociedad tiene acceso a diversas 

circunstancias en su hacer diario, lo importante será enlonces que sepa elegir 

ade=uadamente cuál de esas situaciones lo llevará a perfeccionarse como persona 

logrando así trascender. 

" •.. Ja ~rsona se caracteriza por su dimensión de trascendencia por la que 
se mantfiesta abierta a otras personas.• (1) 

La persona al ser social por naturaleza, vivi: inmersa en una socicdad 1 en la cual se 

Jo>arrolla, se pérfecciona y se educa. 

Pero de nada serviría que el hombre tralara de mejorar, de perfeccionarse, si conseivara 

solamente para él t<>'.'.os los beneficios que va adquiriendo, el hombre tiene la capacidad 

de trascender en su sociedad si comparte rodas estas mejoras con sus semejantes 

ayudando asf al perfeccionamiento de otros. 

1) D1cc1onano de las Ciencias de la Educació¡¡., p. 1115. 
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AJ compartir el hombre con sus semejantes dichos beneficios, debe respetar la dignidad 

de persona que todo hombre: tiene la cua1 no$ hace~,. iguales a los demás sin importar 

el sexo, la raza. la edad, o el nivel socioeconómico de cada uno y además considerando 

a la persona como un todo indivisible compuesto por una dimensión espiritual y 

corpórea siend0 una complemento de la otrd, por Jo que no se debe tratar de aislar a 

alguna de estas dimensiones pues se produciría un desequilibrio logrando entonces un 

perfeccionamiento parcial de la persona debiend'> éste ser inlegral. 

Concretando, la persona es un ser que existe y para hacerlo requiere de un cuerpo, el 

cual constituye su realidad corpórea, pero su nota característica es la dimensión 

espiritual, constituida por inre.ligencia, voluntad y libertad. Ambas dimensiones tanto la 

corpórea como Ja espiritual deben ser consideradas de manerd conjunta para lograr en 

ella un perfeccionamiento integral. 

La persona es además perfectible, es decir, pucJ.: <lt:sarr'oilar sus atributos espirin~ales 

y lograr así trascender con sus semejantes puesto que es un ser social por naturaleza. 

Este perfeccionamiento puede lograrse mediante la educación, por Jo cual se puede 

proceder ahora a conccptualizarJa. 

Para definir la educación, se debe comenzar por dar un significado vulgar, es decir aquel 

significado di! educación que proporciona cualquier persona en un ambiente cotidiano. 

Seguramente obtendríamos como ronceplo de un hombre educado. aquél, que respeta 

las normas de urbanidad. como por ejemplo el ceder el paso amablemente. el 

comport.lrse adecuadamente en ta mes.a, hacl!r uso correcto del lenguaje, etc. 



" ... en el sentido vulgar, como se dijo, la educación no tiene olro sentido 
sino el disponer adecuadamente a los hombres para Ja convivencia, e!t 
decir para la vida con otros. micmras que en !i.U sentido más profundo la 
educación es un desarrollo de las posibilidadl!s de vivir como hombre." (2) 

La educación entendida vulgarmente está orientada como una acción que solamente se 

dirige a lograr que el hombre efectúl! una convivencia adecuada con sus semejantes. 

Pero al hacer referencia al sentido más profundo de ésta, puede en1enderse a la 

educación como el desarrollo de las facultades del hombre, distinguiéndose mediante 

ellas de sus semejantes, logrando además su ~uperación personal. 

La educación liene como objelivo principal el desarrollar las facullades específicas del 

hombre, las cuales como ya se mencionó en párrafos anreriores, son la inleligencia, la 

volu~lad y la libertad. El desarrollo de eslas facullades van acercando poco a poco al 

hombre a su peñecci6n, además de permitirle superar Jas exigencias que Ja vida le 

presenla. 

"Etimológicamente la educación significa de una parte ==conducir==: 
==educar== será tanto como ==conducir==, llevar a un hombre de un 
estado a otro, de una situación a otra. Mas también etimológicamente la 
educación significa ==sacar de==, ==extraer==. Y justamente va a ser 
para nosotros extraordinariamente significativa la insistencia en este 
cducere, en este ==extraer== o ==sacar==, segdn el cual la 
educación serla la acción de sacar algo de dentro del hombre." (3) 

2) GARCIA HOZ, Vlcror.,Principios de Pedagogía Sisremárica .• p.29. 

3) FERRANDEZ-SARRAMONA., La educ~ción., Cons1an1es y Problemárica Aclual.. p. 
17-26. 



Pa.ra aclarar un poco más el concepto de educación partiendo de sus raír.cs 

etimológicas~ prcsenla el siguiente csqJema (.+): 

/DUCAClOS"' 

EDUCARE 

1 CRJAR, NUTRIR O ALIMENTAR] 

DEL EXTERJOR HACIA EL 
INTERIOR DEL INDIVIDUO 

• 
IICTEREOEDUCACION 

(gr.hctcrós signifü:a atro 
distinto) 

1 EDUCERE 

1 SACAR, LLEVAR 

CONDUCIR DE DENTRO DEL 
INDIVIDUO HACIA EL EXTERIOR 

AUTOEDUCACION 
(gr.autós significa uno mismo 

<.'propio) 

4) ESqucma rCahzado por Ja autora del p~scntc trabajo de investigación. 



Resulta interesante considerar a la educación desde estas dos pi:rspcctivas; p•Jes de 

poco serviría educar al hombre si él no tuviera la intención de desarrollar sus 

potencialidades, las cuí'les deberán ser extraídas de su interior y desarrolladas por sí 

mismo. a esto es a lo que se le denomina autocrlucación. 

Por otra. parte, a lo largo de la historia, diversos autores han proporcionado definiciones 

de educación y a continuación !>C presentarán solamente tres de ellas: 

" KANT: La educación es el des'!nvolvimicnto áe toda la perfección que el 
hombre lleve en su naturaleza ... PLATON: Educar es dar al cuerpo y al 
alma tooa la bellc1.a y pcñección de que son capaces ... STUART MILL: La 
educación nos acerca a la perfección de nuestra naturaleza." (5) 

Todos estos autores, mencionan en su definición un elemento común que es el 

peñeccionamiento de las potencialidades que el hombre lleva dentro y que debe 

desarrollar para lograr una superación. 

El hombre al recibir edu«:"~ción, deo;;arrólla lodas sus posibilidades mostrando al exterior 

toda I~. riquen1 que posee en su interior y que produce su perfeccíonamiento. 

Con rnspecto a esto, 13 corriente educativa de la Pedagogía Personahsta o Educación 

Personalizada considera al ho'llbre como un ser con una naturaleza específica que debe 

desarrollarse valiéndose de la inteligencia y ta voluntad, to cual le permite acercarse cada 

vez más a su objdivo. 

5) NASSIF, Ricardo., Pedagogía de Nuo11ro Tiempo., p. 1,2. 

10 



Un representante de esta corriente es Víctor García Hoz quién define a la educación de 

la siguiente manera: 

" ... peñeccionamiento intencional de las potencias específicamente 
humanas. " (6) 

La educación es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida del hombre, el cual se 

compone, por dos actividades primordiales: en~ñar y aprender. Así mismo, es 

dinámica, ya que no consiste solamente en que el individuo aprenda y el educador 

enseñe, ya que aJ inicio el educador aprende siempre algo nuevo del educando y 

viceversa. 

Por lo que pue<le deducirse que la e.ducación nunca concluye, puesto que la persona, 

ya sea educando o educador es perfectible, convirtiéndose así éste, en un proceso 

pc:unaneme que conduce aJ hombre al peñeccionarniento. 

Ahora bien, la gran tarea de Iü. educación no consiste en dar solamente los 

conocimientos como ta.les, sino enseñar a la persona a descobrir en sí misma la enorme 

gama de posibilidades que posee, y saber aplicar los con<>Cimientos adquiridos para su 

desarrollo óptimo dentro de ur.a sociedad. 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, las facult.1des o potencias específicas 

del hombre son 1a inteligencia y la voluntad. El entendimiento o inteligencia siempre 

·. 
6¡ cfr., OTERO, oliveros F., &J1·;·~~ción y Manipulación .. p. 27 • 47. 

111.', ·'·>. 
\\_ 

\\ 

ll 



tenderá a la búsqur.tl<' efe la verdad y la voluntad hacia el bien, por lo tanto ambos Je 

permiten lograr una mejora. 

Después <le estas reflexiones puede concluirse que Ja educación es un proceso 

dinámico e inacababl~. debido a que la persona humana es perfectible y requiere de 

estar desarrollando sus potencialidades (inteligencia, 'oluntad y libertad) para lograr su 

perfeccionamiento. Además es un proceso que requiere de un educando y un educador 

los cuales permanecen en constante intercambio Jc.igrand~ asf un aprendizaje común. La 

educación requiere adt-más de intencionalidad de ambos, por parte del educador aJ 

ayudar de ~lguna manera al perfeccionamiento del educando y dc:J. educador el cual 

contribuirli para Jc,grarlo. 

li'ara aclarar más esle concepto será interesante mencionar las notas características de 
1 • 

la educación, debido a que es un proceso de mejorJmiento constante para el hombre y 

que requiere de una inlcracción const.anle e intencionál para lograr de la mejor manera 

su p-:rfeccionami~n!t". 

La educaciün ~e Cclr.11.:teriz.ar•i entu111..·es por lo siguiente: 

l. Requiere tic una Íntervenci6n directa o indirecta de un hombre sobre otro, incluyendo 

Ja interacción entre ambos y la autocdul'ación. 

2. Es un Proceso Intencional. que. involucra el propósitl' tanto del educando como del 

educador. 

12 



3. Se logra un uso racional de la libertad. siendo responsable de sus consecuencias. 

4. Es un proceso gradual permitiendo en cada nivel elaborar los posteriores, siendo así 

el proceso educativo dialéctico, es decir cambiante conforme se obtienen avances. 

S. Es un proceso integral, p1Jcsto que involucra a Ja persona en su totalidad. 

6. Es un proceso activo de la persona, qtic involucra a la comunicación por ser un 

constante intercambio entre! educando y educador. 

7. El proceso educativo es un desarrollo constante de tipo social e individual, debido a 

que ta persona es permanentemente inacabada y el lograr su perfeccionamiento 

requiere un intercamhio constante con su sociedad.(7) 

Puede entonces considerarse, que la educación e~ un proceso que in\olucra a una 

persona que se educa (educando) y a otra que inlervicnc en su ¡>'occso (educador), 

ambos están en contínuo intercambio, lográndose así un aprendiza.je común con un 

claro objetivo: El perfeccionamiento. Es además un proccs.o intencional debido a que 

requiere que el educando logre por s( mismo c!'te proceso, al cual se le cons.iderará 

autoeducación. 

1) cfr., DICCIOÑAJÜÜ DE LAS CIENCIAS.DE LA EDUC.\CION., p. 475·476. 
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Además la educación le p.!rmile al hombre f>'!rfcccionarse al hacer uso rc.-sponsable de 

'iU libenad y !)U voluntad, preYiniendo así sus acciones y Ja consecuencia de las mismas. 

Requiere también que se considere a la persona como una unidad, es decir como un 

todo constituido por partes pero que tiene además un tiempo determinado de existencia 

en el aspecto biológico. 

La educación es un proceso gradual que se inicia con el nacimiento de la persona y 

concluye cuando la vida de ésta llega a su fin, esto es porque el hombre es perfectible1 

~ro no puede llegar nunca a ser perfecto debido a sus Hmites corpóreos. 

Ahora bien, la educación es además, algo real, que existe y corno tal, tiene una causa 

que te '1ió origen J un fin hacia el cual debe dirigirse, es por esto que en el siguiente 

apartado, se dCterminarán las causas y fines de la educación. 

l. l. l. CAUSAS Y EIJ:!ES DE LilDUCbC:!QN 

Todo lo que existe tiene una causa, por la cual fue creado y un fin hacia el cual debe 

dirigirse. También la educación por el hecho de ser tiene determinadas causas y un fin. 

Como ya se mencionó en párrafds anteriores, cuando se definía el concepto de 

educación, el hombre cs el sujeto de la educación y el cual 1:: da origen. 

• ... la educación es algo que se verifica en el homhre, de donde puede 
afirmarse que de aJgún modo el hombre es causa material di! la educación, 
en tanto que él es, por así dedrlo, el sujeto que sustenta a este accidente 
que se llama educación." (8) 

8) 1bidetn., p. ¡¡:--
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A.demás1 el hombre reciba o no educación mantendrá en MI naturaleza cienas 

características tas cuales son inseparables de él, como por ejemplo lií inteligencia, la 

voluntad, la dignidad, etc. La eJucación es solamente una modificación accidental del 

hombre y mediante la cual logrará una mejora de sus capacidades. 

La!S causas de la educación son las siguientes material, eficiente y formal. La causa 

eficiente es aquella que da lugar a la existencia de la material y formal, y permite que se 

pongan en movimiento por así decirlo. 

Sin embargo esto m."' quiere decir que la causa eficiente sea la más imponante, sino que 

to<las se necesitan para subsistir y se complementan una a la otra. 

La material es aquella causa de algo, es por lo que subsiste, en el caso de la educación 

es el homl><e. 

En cuanto a Ja causa formal, <lt!bt! antt."~ que nada r\'.:corda~~?,.quc es la form~ que lo~ 

seres presentan, por lo cual se es Jo que es y no otra cosa. 

La forma es una carac1erística de todos Jos seres ya sean corporales o espirituales. Al 

ser la educación el perfeccionamiento intencional de las facultades o pütencialidadcs 

humanas, las cuales son espirituales, es entonces la educación una realidad meramente 

espiritual independientemente de la materia, pero que sin embargo depende de ella, 

para poder existir y llevar a cabo sus acciones. 

El hombre al nacer cuenta con una serie de capacidades y potencialidades que se irán 
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dcs..1rrollando a través di:I contacto ..:on su medio y las influencias que rl!ciba del mismo, 

ya sean positivas o ncgóltivas. 

Puede decirse dc!i.pués de todo cstC', que la ..:au)l.t formal de la t'<lt1!.'.:!Ci6n ro;; el 

pcrfec~ionamicnto que el hombre vaya adquiriendo. (9) 

La educación además de tener determincidas causas también tiene un fin h3cia el cual 

se dirige. Un fin es aqudla cosa que conocemos como algo que nos apetece, que nos 

lleva a realizar una acción. Al fin se le comx-c tambii!n con el l\l1mbre de causa final. 

La educación tiene como fin aquello que nos lleva a educar y a pcifeccionar las 

capacidades y facultades propias del hombre. 

Al tener la educación como fin la perfección de las habilidades y potencias del hombre, 

se debe de obtener siempre la consideración del hombre como una unidad y no como 

segmentos de un todo. Es decir, tratar de educar al hombr~ no sólo en su aspecto 

intelectual, sino en sus demás aspecto;, como son el físico, el espiritual, etc. (10) 

Hasta aquf se ha ht!cho reíen:ncia a las ca.ractcrfsticas de la educación, a sus causas y 

fines, pero es imprescindible para el presente trabajo de investigación. que se haga 

referencia a la importancia que tiene la educación para el desarrollo personal y social de 

la persona. por lo cual a continuación se inten:ará establecer esta relación. 

9) cfr.,ibidom., p. 25 - 30. 

10) cfr.,ibidem .. p. 46 - 54. 
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l. l. 2. DESARROL! O PERSONAi 

En otro momento se ha mencionado que la educación se refiere al pe:rfecdonamiento de 

las potencialidades específicamenre humanas, las cuales son: inteligencia, voluntad y 

libenad. De acuerdo a esta descripción, habrá que destacar que el desarrollo de estas 

potencialidades deberá hacerse en primer.i in!ltancia a nivel {>l!honal, lográndose con 

esto el desarrol1o personal del ser humano o ~rsonalización. 

Refiriéndose a pcrsonalizacíón o desarrollo personal como un proceso dinámico por el 

cual la persona logra una madurez plena y se ¡caliza encontrándosL~ a sí mismo, 

desarrollando además sus potencialidades de manera perfecta. 

En este sentido la pcrsonaFzación es un desarrollo meramente a nivel personal, que 

requiere de un cierto grado de interiorizadón, lo cual quiere decir una identificación 

consigo mismo. tratando de considerarse como una parte de la sociedad, pero 

con~CVéU1Jo ~u~ p1upias carac1erísticas. 

La edw;ación puede relacionarse directamente con la personalización cuando se 

busque la au1orreatización. integración y autocontro! del educando. K. Jaspers, es 

considerado corno uno de los teóricos de la educación más interesados en el desarrollo 

de Ja Jibertad mediante el proceso ~ducativo al cual considera como un encuentro de sí 

mismo de cada persona mediante la au:orctlexión y la comunicación entre dos seres 

libre\ (educando y educador) siendo así la comunicación libre aunada a la 

personalización. Puesto que, se ejerce un respeto a la libertad por ambas partes. (11) 

l l) cfr., FEAAiOSO, Paciano., Teoría de la &lucación. Una interpretación antropológica., 
p. 171-175. 
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Así entonces es particularmente importante señalar que la personali1.ación, permite al 

ser humano lograr la autodeterminación, es decir, Ja capacidad de trazarse su propio 

destino y elegir las acciones más convenientes en su vida y poder rc::sponsabi1i1.arse de 

los resultados de 1as mismas. 

l. l. 3. DESABRO!.lp SQC!t,L 

Rrsulta interesante considerar que el ser humano se desarrolta de manera individual, 

pero adcm:is al ser el hombre un ser social por naturaleza requiere compartir de alguna 

manera este. desarrollo con sus ~mejantes. 

Pues bien, es justamente a este compartir con sus semejantes el desarrollo personal, lo 

que se consider• como desarrollo social o sociabilización. La soci~bilización es un 

proceso de interacción entre la sociedad y el individuo,. En dicho proceso la persona 

logra la asimilación de las normas y costumbres compartidas por los integrantes de 

dicha sociedad logrando así una mejor adaptación y apertura a los demás, por un lado y 

por el otro influir en ella en mayor grado. 

Diversos autores han destacado la necesidad de la sociabilización como un 

complemento de la personalización al ser la persona un elemento constitutivo de la 

sociedad. Tal es el caso de J. Dewey que considera que la educación tiene una función 

social en el medio ambiente, debido a que es una continuidad entre lo que rodea a la 

persona y ella misma en cuanto parte constituitiva de ésta. (12) 

12) cfr., 16.dem., p. 175 - 177. 
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Todo el perfeccionamiento que el hombre va adquiriendo ayudará en gran medida a los 

hombres que se encuentran a su alrededor y que constituyen su sociedad, puesto que 

estas experiencias que el hombre ha ido adquirit"ndo y que necesita compartir con los 

demás serán muy enriquecedoras. 

" De suerte que la educación para procurar la perfección del educando ha 
de hacer que éste salga de si mismo." (13) 

Realmente si el hombre al educarse e ir superándose no ct>mpartiera su 

perfeccionamiento con los demás hombres que se encuentran en la sociedad, no 

tendría razón de ser la educación; el hombre tiene la necesidad de compartir con sus 

semejantes sus necesidades, intereses, conocimientos, etc. 

" Si para la educación es necesaria Ja comunidad, puesto que busca el 
bien individual, para la comunidad, que tiene su fin en el bien común es a 
su vez, necesaria la educación". ( 14) 

la educación siempre procura el bien de la persona, pero para lograrlo es necesario 

contar con el apoyo de la comunjJJ.d en la que se vive, y que a su vez busca el bien 

común, es decir, el bien pam todas Jas personas que la integran. 

Para obtener el bien común, es necesario contar con Ja educación, por Jo cual es deber 

de la comunidad verificar que realmente Ja educación que sus miembros escín 

recibiendo sea óptima y se produzcan entonces influencias positivas en la persona. 

13) GARCIA HOZ, Vlctor., Cuestiones de Filosofía Individual y Social de la Educación., 
p. 102. 

14) ibidem., p. 103. 
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.. Cuando se hable de educación se deberán conjugar las exigencias 
personales con su repercusión social.• (15) 

Cuanrlo ha¡;nmü:'> rcfcr.::ncia n la cducaciór. debemos considerar que et hombre va a 

desarrollar mediante ella, todas sus potencialidades internas, pero estas modifical"iones 

o desarrollo tendrá que ser compartido con los demás y con las exigencias que la 

sociedad marque. 

Además se deberá considerar siempre al hombre como un ser wcial por naturaleza que 

requiere de mantener cont..1.cto con sus semejantes para compartir con ellos sus 

carencias, crecimie11to, inquietudes. intereses, etc., y a ta vez puede ayudarlos a 

perfeccionarse compartiendo los conocimientos adquiridos. 

Por lo que se ha señalado hasta este momento, la educación tiene como objeto de 

estudio al hombre , en cuanto al desarrollo de sus potencialidades específicas, las 

cuales son: inteligencia, voluntad y libertad. 

Por otro lado parece imponante hacer mención J~ que este perfeccionamiento de 

potencialidades lleven al hombre mediante el desarrollo pcrsona1 o pcrsonaliz.ación a 

lograr su perfeccionamiento~ pero paralelamente se comparte este desarrollo con sus 

semejantes como se aclaró en párrafos anteriores lográndose asr el desarrollo social o 

sociabilización. La relación existente entre la persona y su sociedad, o el desarrollo 

personal y social es paralelo, la pcrsnna vi\'c inmersa dentro de la sociedad y con esto, 

se produce un intercambio. 

IS) FERRANUEZ - SARRAMONA .. op.cit., p. 17. 
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constanté con sus semejantes, en et cual se comparten Jos conocimientos. 

Ahora bien, es necesario aclarar que hay una ciencia dedicada al estudio y la práctica de 

la educación, dicha ciencia es la Pedagogía y que en los siguientes pirrafos se tratará 

de conceptualizar debido a que el pedagogo es considerado como elemento clave en el 

presente trabajo. 

l. 2. PEDAGOG!A 

En cuanto al origen etimológico de la palabra Pedagogía proviene de las voces griegas: 

PAIS que significa niño y AGO que es conducir, educar. 

Estas voces al unirse conforman la palabra PAIDAGOG!A que es el arte de educar a los 

niños. 

Originalmente el Paidagogos era el esclavo perteneciente a la época de la antigua Grecia 

que conducía a los niños al maestro q''e se encargaría de su enseñanza. Actualmente el 

pedagogo es la persona que tiene por objeto de estudio a la educación y la pr.íctica de 

la misma, pero no solamente referido a la infancia, sino además puede ejercer una 

acción educativa en el adolescente, el adulto o el anciano, según sus intereses o 

necesidades sociales. 
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"Es evidente que la pedagogía tiene un campo es~cífico de trcbajo, un 
objeto le corresponde, que no es c1tro que Ja educación, tomada en su 
sentido má~ general e incluyendo en ese término todas las 
manifestaciones posibles, individuales y sociales del fenómeno educativo 
(actitudes. proceso, hecho, realidad sociocuhuraJ,etc.). La educación es 
pues. la ma1eria de la Pedagogía." (16) 

La Pedagogía t:ene corno objeIO de estudio a la educación en todos .sentidos, como son 

las actitudes, hechos, realidad circund<::..:1te, etc. 

La Pedagogía es una ciencia, puesto que se encuentra formada por un conjunto de 

verdades relacionadas entre sí y que forman un todo organizado a manera de_ doctrina. 

E5>tas verdades se han ido adquiriendo por la aplicación de diversos métodos a un cierto 

objeto que es expresado en términos precisos. 

L:i Pedagogía además de ser una ciencia posee un carácter práctico y se le ha 

considerado corno un arte; puesto que el educador nece~riamenfe tit:"ne quf" hacer u~o 

de su ae.atividad y gusto por ayudar a los demás a mejorar para lograr su 

perfeccionamienlo. 

Esto es por que el concepto de arte· hace referencia a la creación de algo bello, algo 

perfeclo, y a la habilidad para llevar esto a cabo, la cual d•.he. desarrollar el pedagogo. 

J 6) NASSlF, R1caido. 
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La relación exister.le entre:- l.t E<lm.:ddún y la Fedagogla es que Ja educ<ición busca e-1 

perfeccionamiento del hombre mediante el uso de su inteligencia y su voluntad, mientras 

que la pedagogía tiene como objeto de estudio a la educación, por lo que pucdt: decirse 

entonces, que la pedagogía a través de la ~<lucación husca lograr que la persona se 

peñ=ionc poco a poco. 

Además, la Pedagogía considera al hombre como un ser eminentemente socia1 que 

requiere compartir toda su riqueza interior con sus semejantes. Tai~t.J la educación 

corno la Pedagogía hacen referencia al hombre y a su desarrollo. 

Ahora bien, Jo relevante de esta verdad es que la pedagogía al tener como objeto de 

estudio a ta educación tiene como ftnalidctcl lograr que el hombre mediante el desarrollo 

de sus potencialidades, logrará una superación tanto personal como social de manera 

integral. 

Complementando esta. idea. se mencionó dentro de las caracrcrísticas de la educación 

que es un proceso dinámico y gradual, es decir, al ser el hombre pcrfeclihle c~mbia 

continuamente y requiere de estar superandose día con dfa, por esta razón se le 

considera dinámico y en cuanto a la grndu..ilidad implica que al concluir una fase del 

proceso educativo se replanteen nuevas metas y mejoras a lograr. 

Así es como se explica entonces que al ser el perfeccionamiento un constante 

superarse, tiene implícita la idea de formación entendiendo por ésta una superación de 

manera personal c.onsiderando las ca'.pacidades y Jimitantes de cada uno. 
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Surge entonces la nl!cesidad de ron'.:.iderar a la formación como una parte con'Sti~utiva 

de la edu,aci6n a través dt! la cual el homhre puede continuar con et desar.-ollo 

personal y social en su actividad cotidiana o profesional, to cual se1·á desarrollado con 

mayor amplitud en el siguiente capítulo. 
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(' APIT(;U) 11 
FOR.'\IACION HU:\IA. "" 

ll. l_EQRMAC!ON HUMANA 

A manera de introducción del presente capítulo, resulta interesante señalar, que la. 

educación. busca el perfeccionamiento de las porenda1i'1acf('" del ser humano. por lo 

tanto es un proceso que abarca toda la vida de! mismo. 

Es por esta razón que ~ considera a la formación humana como una alternativa 

educativa puesto que, es parte constitutiva <le Ja edu-cación, y ¡xJr ende busc:ará iambién 

el perfeccionamiento de las potencialidades específicamente humanas. Este asunto será 

desarrollado a Jo largo de Jas
1 
.•iguientes páginas. 

Ahora bien, es necesario aclarar que la formación humana será proporcionada con la 

fina.lid.ld d.:: producir l.!~:l m::jcra en e-1 trat-~jn qne realiza la pero;ona. concretamente el 

escritor cinematográfico, el cual para fines de estudio en el presente trabajo de 

investigación se encontrará en la etapa evolutiva de la aduhez. 

Para poder dar inicio al dr.;~rro11o de este c=i.pítulo. 'iie requiere d~tinir en priml!ra 

instancia el concepto de formación y hai:er referencia al origen etimológico de esta 

palabra. La palabra formación proviene del latín iormatio y forma. que significa forma, 

figura. imagen. hermosura, pero es introducido al léxico psicológico en el siglo XVIII 

cuando Goethe y Herder Jo consideran como 'la acción de esculpir una figura. 
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l°'Qt otra pa.rte~ el Dtcci0nano deo ta Real ,\r..1.u~nHa de l.-1. klll;,\IJ. 1.icfmc J. l.t fvrn1adó;,, 

como la ac·dón d~ formar. l"ntt"n1.fü:ndo por esh.\ divt"rsos significados. co1uo wn: edar. 

i:<tucar. adh,•,.tr.u y ;\dq•.üdr ~t~;\ pcrscm~·. un d~~1nC'lll('I fí'iko y mor:.\I. 

Partiend\l de estas cunsitkradones, put"de dcdr<ie que la formaci1.ln es \!ntonces dar 

forma, lograr un de.~anollo en 1,\ l~tMina qul" h.'gkanwnte h.\ a)·u<l•mi a ir akantando '.!.ll 

s.upt'-raci\ln tanto p.:rs.('ln;\\ ct.,mo pn.,ft"siPnal, y ac!t"lllÁ" Cl'IHinuar Cl.)I\ rl prr,"'t"S\l 

edura.Ü\'o. 

Todas estas cunsid\.·1.lciont'.), s1.· h~\n \"'t.•ntrmfo rn torfü' a la form"-1.·i611 de\liLlo a que, "l 

tener como finllidad el lograr el de:;;mollc> p<r>onll, de>el l'-'l lo llnl<> el 

¡~rreecionamiento de la p1.:r;;.onó\, Es por t"sto que puede conceptu~\ilar~ a la 

formación cC1mo ¡larte constituti,·a \fo la c:ducacidn, aunque algunos autor~s. la 

considt:'ran '°·omo sim)nimos. 

t\,)imi)lll\1, 1c~ultd. i111polld11ii: )Cihtl~u 41u~. l" ivc111111.i~1u l•Ull}l\~V punll-l ~~í "u"liluiJ... t"->I 

el adie.s.tnunh:nto d ~ntrcn • .unh:nto u l>l in!-lru~ciún, \.!ebldo a que el aJiestramicnt1,,l s.c 

refiere al desarrollo de lu\bili<tadcs. tk~ni1.·o·profoslona.l~.s. t"nr:amin;ula$ al lo,\!ro de la 

c.aspedaliz.ación de la pasmm 1 perdiendo su cap.1cidad cre-~ulora, mirntrn~ quo t.~l 

entrenamiento es. la prep..ir;.u:idn física parn t'1 dest.'mpe1'0 de una tarea. La instrucción 

consist~ !li.'1\arncntc en );\ trnl\)mh.il~n de ide.;\s. y C'-'IHX'imkntos. 

Es J'l'.'f estas rn1ones que no puct.!e equipararse a lil f('lrm;u.;illn con('\ adic~tnnnic-1H<l1 c1 

entrenamirnto o la instrurcit\n, debido a que la fornmción permite ir ir alcanzando el 

perfeccionamiento y rl de<arrollo en su ilmhltl• ¡>rnfo'i"nal. 
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Se ft<¡ulerc Pl"'f p .. uh.· dd t:tluc,\dl1r \lllil "chM1..'i1..ln mu\.'11t1 mJ.\ cumplc:ta que la li\\'1.'r de 

ser informador. por el "ontrario, dr\lerá proJX1rdonar al ethit·ando las hcrr;unicntas 

nect:s..11ias par" logr.u mm tnf."jcu mtt¡Hi\C'idn ''ta tl' .. tlhlad ~·l111:::rl'Ut dt.• t•,t1.·. 

• ... formach\11 es la ture•t de proporcionar 4' \llH\ pcrsun;t, prescindiendo de 
Sll edad y gr;tdo de lle!Wlrrollo, lo qu(' 1w-ceslle pam una tnrl'.J. humana 
rmtlquil"nt, t' rn &t'!l\"r.tl, p.u;t su ¡)('rt~·\,·dón hum;m.a ... " (17) 

Como )'~ se ha hex-lrn mr:nch\n cn p.1~ün.t~ ;1111c.·iiorc~. lit cducadt.\n e~ un proceso 

dlm\mko y craduul QUL' ,.,, adapt¡\ndü~L' a l.b ni:i:e~ilimks de )¡\ pcrso1\0l y C:.) ¡x.1r esto 

pro1ong¡u1o debido a que el hombn.· e~ ¡\t"rfrctihlc y puede mt'jomr día 1.:on dín, y al ser 

la formación unn p;nte de la t'tlucac·it.)n, 1~rmite n l•t Jlc:!rsona dt:sarrollar sus 

capacidades sin importar su edad 1 su prl•p¡\ró\cil\n acad~mkn, solo contando con su 

Cf11aboración )'et interl'os neccsurio (Hrn nkan1ar su pcrll•cclonamicnto. 

Hmsta nquí1 sei ha hecho fL~rtr(nCin a la rrhu:il\n entre lít c:-ducacMn y In formación. In ~~ua1 

es. la existente entr'-' un toJo y sus 11.;\rtes, a!>C ~omo l.\ imporl4\fü.'i•l de ~st.\ en el 

perfeccionamiento df! lí\ ¡)('rson¡\, pero st st> l\llíllirn J¡, n:la('h\n de In formación con la 

pedagogín es importí\lllt.' señ•llnr qu~, la i<ll""a de form•Wil~O sr Introduce 4'1 campo 



pedagógico a través del conccplo de formación humana, la cual interesa de manera 

específica pura esta investigación. 

Al .'ier la pcdago[?.ía la ciencia y el arte de educar, es indudable que ta formación es un 

aspecto com(X'tente al pedagogo. Se hace referencia a la form;ición humana debido a 

que se c"nsidcra al hombre de m;.mcra integral, es d1..~ir r.n su dimensión corporal y 

espiritual. 

Estai; facultades deberán dcsa1rollarsc al máximo durante la formación, puesto que al 

ésta una parte de la educación busca el perfeccionamiento del homhrc mediante el 

desarrollo de dkhos atributos. 

La idea de formí\ción h~11nana hace referencia entonces a la pedagogía por considcrnrla 

como un acto humnno que pone en acción la inteligencia y voluntad de la persona. Pero 

principalmente se requiere de la libertad por permitir al educando decidir libremente el 

recibir o no la formación aunque puede! también autoformarse, es decir ejercer dicha 

acción pero de manera autónomri. lo cual puede ser favorable siempre y cuando lo lleve 

a lograr su perfeccionamiento. 

11.2. Rcalitadón QS'T§Ollíll i;o el trabajo 

De acuerdo a la descripción n.•.aliLad;, scbre la formación humana hasta este momento, 

si:: puede <kducir1 que mediante ella se logran\ un desarrollo personal, el cual será 

rcflcjrulo en el 1imbilll luhornl Jd ilu.Jitvi<luo obll!nicnJo por cuns.iguicntc la realización 

pcr>onal del hombre. 
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Evidentemente el hombre por su naturaleza. necesita compartir con la sociedad sus 

inquietudes, conocimientos, y sus perfecciones en cuanto persona. En esa dirección <-1 

hombre medi:inte este companir con los demás va manifestando su re<ilidad personal, y 

contribuye de alguna manera en et desarrollo de sus semeJantes. 

El hombre ne.cesita realizar un trabajo, en primera instancia para satisfólcer sus 

necesidades como son por ejemplo: el Vestido 1 alimento y vivienda y posteriormente en 

segundo plano para compartir con los demás su riqueza interior, y lograr así, su 

desarrollo personal. 

En este sentido, el trabajo puede ser definido como: 

" Actividad humana productora de bienes y servicios que 
permiten la satisfacción de necesidades. Es, un medio de 
realización cuando la actividad personal y la vocación 
coinciden. '(18) 

Es en esa dirección, que el trabajo además de satisfacer las necesidades del hombre, 

logrará ser una forma de realización para su persona si Jo cornptemenla con sus 

intereses y lo ayuda a logmr su pt:rfeccionamiento. 

Para conseguir que la persona efectúe un trabajo de la máxima calidad que le permita 

realii.arse como persona y sobretMo que contribuya de alguna manera con su sociedad 

en ese manifestarse mediante su trJbajo, será convcnil:!ntc como consecuencia 

proporcionarle una adecuada formación humana que le ayude a desarrollar mejor su 

li!) DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCAC!ON., p. 1378. 
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labor, sintiéndose sati!tfecho al desempeñarlo y compartir con lo!t demás los resultados 

logrados. 

" El u-abajo humano es una <s.ctividad transformadora 
realizada de modo personal por seres humanos. Parece fácil, 
por tanto, entender en qué consiste: es una actividad 
humana -con una ciena dosis de originalidad, de iniciativa, de 
creatividad- y su resultado o producto -material o inmaterial
es la modificación de algo." ( 19) 

Si 'se concibe al trabajo como una actividad humana que permite transformar la realidad 

circundante, ya sea de manera material o inmaterial, mediante el máximo 

aprovechamiento de la creatividad, originalidad e iniciativa, las cuales son algunos. 

atributos del hombre, se requiere entonces lograr la realización personal en el ámbito 

laboral e ir avan1.ando en el proceso perfectivo del individuo. 

Como se ha señalado a lo largo de este capítulo et enriquecimiento de una persona se 

logra a través de la actividad profesional que desarrolla, además de que le permite el 

desenvolver todas sus potencias y facultades específicas. 

Las actividades que cada persona desarrolla son desempeñadas de manera muy 

peculiar. lo que hace que sus al·doncs sean consideradas como originales. 

19¡ OTERO, Oliveros F., Realización Personal en~ .• p.31. 
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La originalidad sólo puede encontrarse en la persona. Al ser original sé es distinto a los 

demás en cuanto a la realización de los accione<. Por lo tanto el hombre al desempeñar 

su trabajo lo realiza de manera muy peculiar y diferente a los demás, permitiéndole 

adquirir desarollo personal. 

Por todas estas consideraciooes quizá se pueda !legar a concretar aún más que el 

pedagogo puede contribuir a la formación humana de la persona a manera de continuar 

con su proceso educativo. logrando entonces, que el trabajo del individuo sea 

desempeñado de mejor manera y pueda además realizarse mediante éste. 

Por último cabe aclarar que en este sentido se hace patente una de las características 

de la educación que es la de ser un proceso permanente, es decir, requiere de un 

constante estar en mejoramiento personal que traiga consigo poco a poco el 

perfecdonamiento del hombre. 

11. 2. 1. Educacjón Fennanent.s.,,_ 

Se vuelve oportuno enton.-:es, hacer referencia de la educación permanente, h. cual tiene 

como propósito continuar con el proceso educativo del hombre. 
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" Estas exigencias, que atañen al <le~rrollo mismo de 
nuestras sociedades. obligan . a que millones de adultos 
deban educarse para soh1evivir en una sociedad cada vez 
más compleja. El problema no radica má5 en lograrh' 
mediante la educación mi~ma: es necc3ario perfeccionar los 
conocimientos y la personalidad en función d~ la exigencia 
de participar activamente en las ..:-omurtidades a que se 
pertenece, de contribuir con todos a sortear los escollo!; de 
ta época, sin que e3to signifique que su singularidad se 
coarte o impida que alcance otros nivch!s ... (20) 

Conforme a la cita anterior, se considera entonces a la educación permanente como una 

continuación del proceso educat;vo de la persona, concretamente en la etapa adulta y 

que pretende proporcio11ar herramientas que le permitan d~sempcñar de mejor mu.ncra 

su trabajo y con ello lograr su dt'~arrollo integral. 

Ahora bien, es importante señalar que la sociedad actual exige cada vez mejores 

resultados en el trabajo que la persona desempeña, por lo cual se requiere cada vez 

mayór formación para cumplir con los req•1crir.1ientos que la saciedad exiga. 

"... la educación permanente que desde el punto de vista 
individual, implica un interés vivo ·que la escuela debe 
contnbuir a despertar- por rt:LumaJ y continuar la propia 
formación y que. desde el punto de vista social, respo11dc a 
los reclamos de una cultura cada vez. más amplia como 
instrumento de comprensión y éxito en el mundo 
con1emporáneo.' (21) 

La per~ona al hacer consciente esta exigencia social, debe entonces buscar por sí 

mismo preparan•!! para satisfacer a su sociedad mediante su propia contribución a la 

misma. Esta neccsid<id será cubierta a través de la formación humana que se le 

proporcione al adulto en su ámhito laboral como alternativa para continuar con 

proceso educativo y que por consiguiente hace referencia a la educación permanente. 

20)CASTREJONDIEZ, Jaime., et. al .. Educación Permanente .. p.10. 
21) ~ .. NASSIF, Ricardo .. p. 83. 
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ll. 2. Edíld Adulta iP •·jQ Aii.!lil. 

Es cierto que la educación es un proceso pcrm.rnc.:nte que involucra todas las eLJ\pas 

evolutivas del ser humano (infancia, adolescencia. juventud, adultez y · ... ejez). Se ha 

elegido concretamt!nte c~ta ct.tpd de madurez del ~er humano, por compr.:ndl.!r las 

edades en las cuales puede considerarse qm~ la pc1·sona, ya decidió su profesión y se 

encuentra inmersa en el ámbito laboral. 

Ahora bien, conviene aclarar el origen de la p.ilnbra adullcz, la cual proviene del latín 

adultus, que significa crecido, formado. Es una etapa que comienza aproximadamente a 

los 23 ó 25 años de edad como una prolongación de la juventud y se extiende hasta los 

45 ó 50 arios de edad aproximadamente. 
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Al comenzar esta etapa el proceso de Uesarrollo y la madurez neuropsíquica han 

concluido. Por otra parte, puede considerarse que la persona al llegar a esta edad 

psicológicamente está preparado para desarrollar los papeles elegidos por la misma, 

como por ejemplo su estado civil, profesión, trabajo, etc. 

La adultez puede dividirse en dos etapas: 

1. ADULTEZ JOVEN: Esta etapa abarca de los 23 a los 30 arios de edad. Aún 

predominan algunas características de la edad juvenil tanto en el ámbito psicológico 

como físico y social. 

2. ADULTEZ MADURA: Esta etapa va desde los 30 años hasta los 50 aproximadamente, 



en el cual puede disminuir el ímpetu vital, ya que la persona puede obtt>ner estabilización 

en todos aspectos, como por ejemplo laboral, personal, profesional. etc, y se da una 

mayor obje1ividad y retle.ión anre la vida. (22) 

La etapa evolutiva a la cual se hará referencia en la presente inves1ig2ci6n, es la adultez 

joven~ por considerarse como una de las principales en cuanto a productividad en el 

ámbito laboral y por encontrarse inmerso en el mismo. 

Es lógic':l entonces que al ser ésta ta etapa de mayor rendimiento y creación en r.1 

trabajo se vuelva indispensable continuar con et proceso eduC'.ativo y en concreto al 

desarrollo de ur.a formación humana que le permita deM'!mpcñar de la mejor manera sus 

actividades, obteniendo resultados de gran calidad que por consecuencia producirán un 

desarrollo lanto personal como social del individuo. 

Las líneas teóricas que se han seguido para realizar estas consideraciones sobre la 

etapa adulta del s:r humano son la afectividad, la intelectualidad, el aspecto volitivo y 

físico que el ser humano po~ee. 

Es decir debe considerse a1 hombre como una persona integral que tiene sentimientos, 

que utiliza su intelecto para dcsarrollar!ic C'Onstantemenle, ejerce su voluntad al decidir lo 

que desea hacer con 'iU destinCt y además compuesto como se señaló en píiginas 

anteriores por una dimensión corpórea la cual madura progresivamente, y con el 

desarrollo de estos aspectos del ser humano va adquiriendose el perfoccionamiento 

del ser humano en todas las etapas evolutivas de su vida. 

22) cfr., D!CCiOl'IARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION., p. 55. 
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Si:l embargo no hay que olvidar que el ~er humano l'S un ser social por naturaleza y que 

el clcsarrollo que va adquiriendo lo i.:omparte con sus semejantes mediante el procc~o 

de comunicación. el cual <;crá desarn1JlaclL1 a !u largo del ~iguicntc capítulo. 

Y es mediaflle el 1.:ontacto con ~us semejantes que el hombre puede desarrollar Sll'i 

potencialidades y comparlir dicho cnriqucc1m1cn10 con ellos. 

Esto se logra mediante la comunicacidn que establece cun las personas que lo rodean y 

aquellas con la:; que mediante su'i acciones logrn es1ableccr contacto. Todo esto 5erá 

desarrollado en el siguien!t.'. capítulo que abare:\ la comunicación social. 
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CAPITULO lU 
COMUNICACIOS SOCIAL 

En pági(idS anteriores se ha !-.cñalado el papel que desempeñan la &.lucación, la 

Pe<lagogfa y la Formación como medios para que el hombre desarrolle todas sus 

facultades y potencialidades. 

También se aclaró que el hombre e~ un ser social por naturale1.a y que vive dentro de 

una sociedad en la cual se desarrolla y comparte con sus semejantes todas sus 

necesidades, conocimientos. inquietudes y valores para poder perfeccionarse. 

Ahora bien, ¿Cómo logra el hombre compartir con los demás sus experiencias, logros, 

tristezas. inquietud~s. actitudes, alegrías, conocirnicntos entre otras muchas cosas7 A 

esta interrogante se tra~1rá de responder a lo largo del presente capitulo. 

lll. 1. nFFtNJ<'f()N f)F rnMllNtrM'.IOJ'! 

Es cierto que el hombre comparte con sus St!mcjantes los conocimientos, experiencias. 

sentimientos, necesidades, etc. que lleva en su interior; esto logra hacerlo mediante la 

comunicación, la cual le. permite además de trdn:'imitir, conocer lo que sus semejantes 

piensan, han cxpclimcntado y necesitan entre otras cosas. 

" El verbo comunicar proviene de la voz latina •comunicare', puesta o 
poner en común. En su acepción más general, comunicación es acción y 
efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene, descubrir, manifestar o 
hacer saber a uno alguna cosa, consultar, conferir con otros un asunto, 
tomando su parecer ... " (23) 

23) l'LORE.!ióE UORTARI, Sergio., et. al., Hacia una Comunicación Administrativa 
lnt<·gral., p. 24. 
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La comunicación es algo inevitable. pues el ser humano tiene la necesidad de 

relacionarse con los demás y compartir con e11os sus experiencias. 

Este proceso es irreversible, esto significa que todo lo que hemos comunicado ya no se 

puede "borrar" pues lo que transmitimos es parte de nuestra vida, parte de nuestro 

hacer que .e ve reflejado. (24) 

Aquí radica la trascendencia de la comunkación pues si !.e transmile un mcnsajt! 

positivo se ayudará al perfeccionamiento de la persona que recibe el mensaje. 

Pero por el contrario si el mensaje que se transmite va en contra de la dignidad de la 

persona no lo ayudará a pcrfe~cionar~. si no que por el contrario poco a poco Jo irá 

dañando. 

" El hombre necesita conocer lo que sucede en tomo a él, porque sólo de 
esta manera puede perfeccionarse y al mismo tiempo. sólo podrá alcanzar 
su realización humana, en la medida que de alguna manera sea 
protagonista de la configuración de la sociedad donde vive." (25) 

Como ya se scña16, a través de Ja comunicación, los hombrt!s comparten sus 

necesidades y las experiencias que han tenido en ta sociedad, lo cual les permite 

perfeccionar.e y lograr además su de.arrollo social. 

La comunicación está constituida por diversos elementos como son: el emisor. receptor, 

mensaje, ruido, código, y un canal. 

24)cfr.,RANGEL HINOJOSA.Mónica., Comunicación So.:ial. .p.18-21 

25)CASTELLANOS. José J., México Engañado (l'or qué la pronsa no informa) .. p. 18. 
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El emi:;or o fuente es una persona o grupo de personas con un objetivo y una razón 

para comunicarse. 

Esta razón u objetivo para comunicarse, será transmitida a través de un mensaje, que 

pue.de ser un conjunto sistemático de símbolos por medio de la codificación de idt:as. 

El código son los sistemas vocales como palabras, gritos, notas musicales, etc., 

sistemas musculares de la mano como la palabra escrita, dibujos, etc. y el sistema 

muscular del resto del cuerpo comn por ejl!mplo gestos del ro!ttro, posturas, etc. 

E! mensaje es transmitido por medio de un car.al, el cual es nec1:sario para llevar el 

mensaje de un extremo a otro y puede ser por ejemplo el aire por el cual viaja el sonido. 

el pa~l sobre el cual se escribe, la película sobro Ja que se fotografía. etc. 

El receptor es quién recibe el rnen!.aje y debe tener ur. Código común con el emisor para 

poder d~oditicarlo, per0 cxi!;tc un elemento que afecta la wliJtiJ y la iidditlad lid 

mensaje tra11smilido: e-1 ruido. {26) 

" ... toda comunicación sit:mpre se da en dos dir~ciones e incluye hasta la 
respuest..i silenciosa ... " (:!7) 

La comunicación existe en todos los ámbitos del ser humano, es Jógicu entonces, qut'.' la 

comunicadón se de en el proceso educativo, debido a que sin ella no podría 

establecer~ un inlerc.ambio entre educando y educador. 
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27) FLORES DE GORTARI. Sergio., et. al., op. ci1 .. p. ~4. 



Habrá que destacar que la comunicación no es ajena a Ja educación, ~ino por el 

contrario forman una unidad. La comunicación ex.istente en e! ámbito educativo o 

comunicación educativa, requiere que además de todos los elementos anteriormente 

sei\alados, existan la participación y la donación. 

La auténtica comunicación educativa se da cuando el educador coopera en el proceso 

de personalización y sociabilización del educando mediante exj>\!riencias concretJ.s, por 

las cuales el educando se educa y !.e dirige a sí mbmo. Esta puede ser objetiva cuando 

el educador solamente se dedica a transmitir conocimientos sin importar el 

perfeccionamiento y por el contrario lograr sólo cambios de conducta en el educando. 

Contrariamente a ésta, se encuentra la subjetiva que se establece de persona a 

persona, fomentando que el educando sea productor de su propio perfeccionamiento. 

Como fruto de esta comunicación existe un diálogo abierto, sincero y espontáneo a fin 

de cooperar;, la solución de problemas referentes al proceso educativo.(28) 

Pero no se trata solamente de dar las características de una auténtica comunicación 

educativa, sino además establecer su relación con los medios de comunicación social, 

es evidente que en primer lugar deberá aclararse to que son los medios de 

comunicación social, para establecer dicha relación. 

Resulta interesante ahora, para esta investigación la relación 

existente entre la comunicación educativa y los medios de 

comunicación social. En otro momento se ha 

28¡ cfr., FERMOSO Eslcbanez, Paciano., op. cit., p. 275 - 280. 
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mencionado que la comunicación y ta educación forman una unidad indisoluble, es por 

esto que al surgir los medios de comunicación social como producto de la necesidad 

del hombre de comunicarse con sus semejantes que se cn1.:unlr.t.ban a grandes 

distancias, se dió origen a los medios de comunicación como por ejemplo el telégrafo, 

teléfono, radio, etc. 

En los medios de comunicación social la respuesta puede hacerse patente de manera 

verbal, es decir a través del lenguaje, de palabras artir.uladas o no verbal, por medio de 

actitudes, aprobación, negación, etc. 

Por ejemplo en el caso de la televisión, cuando se mira la tram:misión de un noticiero el 

locutor habla y la persona sólo lo escucha y si le gusta la manera de transmitir las 

noticias, lo seguirá viendo, si no es probable que cambie de canal o apague el aparato 

de ta Televisión, y por supuesto comentará con las personas más cercanas sus 

opiniones al respecto. 

Los medios de comunicación prestan un servicio a la sociedad de ma~era subsidaria. al 

permitir la realización del dere<:ho que la persona posee de re<:ibir la información de la 

manera más concreta y verdadera posible. 

Es un servicio subsldario, por que no le quita al hombre el derecho de informarse, por 

\'ía directa, aunqul! esto sería prJi:ticamente impo-,ible. pues Sc!ría una tarea i~acabable 

que no le permitiría desl!mpcñar otras actividades. (~9) 

29) CASTELLANOS, José J .. op. cit., p. 23. 
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Los medios de comunicación son una herramienta muy útil para el hombre, pues se 

sirve de ellos para conocer Jo que ocurre en el resto del mundo y cómo pue-dc afrctarle 

a su sociedad y a él mismo. 

• Estrechamente unido al problema de la técnica está el de la utilización de 
los modernos medios de comunicación.Ni se puede prescindir de ellos ni 
se puede prescindí r de la participación en la vida de las grandes 
comunidades. Lo que importa .es capacitar al niño, al joven, al hombre, 
para utilizar esos medios y relaciones sin que ellos anulen la capacidad de 
Juicio propio y de creación personal y sin que impidan o neutralicen la 
posibilidad de relaciones de convivencia en grupos pequeños, la 
probabilidad de vida privada y más pwfun~amcnte, !a posibilid•d de vida 
interior." (30) 

Los medios de comunicación se han desarrollado al igual que la técnica y es necesario 

que el ho.mbre los utilice para conocer los acontecimientos mundiales, y comunicarse 

con las personas de otras comunidades o agrupaciones lejanas a él. 

Si se capacita a la persona a utilizar los medios y no ser uulizada por "llus, '"logrará de 

mejor manera su cometido permitiéndole desarrollar sus capacidades como son la de 

juicio, originalidad, así como lograr su perfeccionamiento personal. 

!!l. 2. MEDIOS nF. COM!JNIS::ACIQN ~~L 

Ya se ha hecho mención de la importancia que tienen los medios de comunicación 

social en el desarrollo del hombre y de su sociedad. 

30¡ GARCIA HOZ. Víctor •• Principios de Pedago~ia Sistemática., p. 
41. 
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Por esto se considera de gran Uli1idad hacer una breve explicación de Ja prensa, el cine, 

e1 radio, y la tekvi3ión, debido a q•J1_> {,on los medios de comunicación social más 

difundidos y con mayor akan,c. 

La prensa es el medio de información y de c:omunicación social de mayor tradición, por 

lo que se le han aplicado inventos técnicos q uc le han ido proporcionando una notable 

mejora. 

La prensa se CQnvirtió en un instrumento insustituible para la convivencia social, cuando 

en la edad moderna (Inicios del Siglo XV!I 1), su publicación llegó a ser diaria y se hiw 

necesaria para la transmisión mas rápiJ.i <le los succ!:os importantes en la vida del 

mundo. 

Este importante medio de comunkación social se ha ido desarrollando al igual qu~ la 

sociedad con sus avances, etc., y busca el pcrfcccion~miento social al buscar ~u fin que 

es poner en comunicación a tod?.. la humanidad. l tene ucs fim:~ dá!lku~. io3 c;ualc,, son 

Informar, Orientnr y Distraer. (31) 

" La capacidad de co1nm,kacidn de idea.~ y de bienes es lo que 
fundamenta la sociedad. La estabiiidaU de la sociedad depende de la 
capacidad de comunicación de vaJorcs, de ideas. de fines y de 
5entimientos. La traba de la sociedad se encuentra en esa comunicación." 
(32) 

A través de Ja prensa y de los medios d:! comunicación social. se transmiten no sólo 

acontecimientm. mun•Jiales. sino también los \'alor~s. sentimientos. etc .. de la pt..·rsona 

que está realizando el servicio en los medios de comunicación . 

.\11 GRAN ENCICLOPEDIA RIA!.P .. p. 77-80., TOMO XIX. 
32) CASTELLANOS. José J .• op. cit .. p. 11. 
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Es por esto que es neccsa.rio .. dgilar que tipo de información se está recibie-ndo, pue.i;to 

que ejerce una intluencia en la formación de Ja pt!rsona. 

La radio tiene una gran importancia por su penetración y alcance, debido a que en 

cualqui~r momento la podemos escuchar. 

Tiene corno características principales el ser contemporánca. 1 disponible, pcrsonalmeritc 

atractiva y omnipresente (33) es decir siempre está al alcance y al día en los 

acontecimientos mundiales, así como en el entretenimiento. 

Las primeros t:xperimentos serios para transmitir energía eléctrica por medio del espacio 

los realizó S. Gray (1727) y Dutay (1733) pero sólo buscaban transmitir energía eléctrica 

y no un mensaje inteligible. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX aparecen los primeros intentos formales de 

transmitir mensajes mteligiblcs sin un hilo. 

En 1865 Maxwell presenta sus trabajos sobre los fenómenos electromagnéticos 

demostrando matemáticamente que el campo electromagnético se propaga en forma de 

ondas por el espacio a la velocidad de la luz. 

33J FLORES DE GORTARI, Sergio .. et. al., op. cit.. p. 33~. 



En 1897 Marconi patenta sus primt:i'os sislcmas de transmis1dn de ondas de radio y en 

ese mismo año transmite scílak-s Jes<lc Id l:t1'il.l .t. un lt.t11.:o ~i1u,1llú ¡1 1 S 111ill.1~ lic la 

corteza tcrrrstn!. 

El IS de í-ct>rcro Je 1900 la rriml'ra t""\l:tl'il°ill clL· l!llli~orcs L·nmcrciales cmpie1.a a 

funcionar en Alemania y el 12 de Diciembre de 1901 se hace la primera transmisión 

transoccánil"a dirigi<la pnr Marconi. {.34) 

La radio sirve comu medio de difusión d~ los sucesos mundiales y de entretenimiento, 

además de ~cr un medio educativo para hacer llegar los conocimicntns a grandes 

distancias. Como ~on por ejemplo los programas OOucativos, novelas lustóricas que 

logran transmitir nuevos conocimientos a los radiocscu¡;ha~. 

La televisión es el de mayor desJ.rrollo i.:l111 la tendi:ncia de ir desplazando a·tos otros 

medios. 

Po!tei! grandes posibilidades di: dcsa.rroll0 en et campo cducati\·o y en transmitir 

informadlín que se desarwlla en !mio c..·1 m1111d0. 

El 22 de Agosto de 1860 inició la Televisión qt•(" foé t:-reada por Paul Nipkow quién 

recogió las experiencias de la fototclcgraíía de B.lin. Lt.! Dlanc. Selcncq. y otros . 

.\~¡cfr., ORAN ENCICLOPEDIA RIALP .. p. ~18-61'1. Tomo XXII. 
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Surgió despu~.., de la segunda guerra muncfral, to1na1~l1n i.!ll.!11\cnlPS de la rndio como por 

ejemplo ta puhlicidad, <tctualmcntl! llldos los m1.:dios i;e relacionan cn:r~ sí y se 

requieren unn a ottos C1..1mo por cjc111plu en c1 mnmi:ntn 1k hacer publicidad a .1\gún 

aspecto de la radio en la televisión o l'rt el cine. 

El 1....ine consiste en la proyc.:ción de una !-.t:ric de fotografías imprc<;as en una cinta de 

celuloide y que se logra con la mcdnkíl e iluminación dd dn1..·matligr<tfo con rápida 

suce<iiün. lo~randu así In ilusltín óptica del movimiento. 

Los invento1c~ dd dr.cm3tógrn.fo fueron los hl'rmanos Lumiére de origen france~ el cual 

se basaha en el Kinetos.copio de Edbon que no lo h:1bía patentado, empezando as\ a 

fabrk·ar cánmras y proy~ctorcs en serie. {.l5) 

" El cine, primer elemento hi5tórico de comunicación ma~i\'a cleclrt'inh:a. se 
ha convertido en un emporio dt.• alcances mundiak'i. Su intluencin. 
proyección y ámbito de impactó\ción y penc1radón i;ons1ituyc el mc<lio 
masivo por excdt:11d<l, que, oriisntado deb1damen1c, permite <\ los 
espectadores complementar su cultura, su modo de ser y rdurúll' d 
mundo dt!l "nus" cuk..:tÍ\o." (~6) 

Al ser et cinc el primer mcL\in de i.:omunicación masiva ekdnlnic:o ha tra1v.;mitido a lo 

larg'J de ta historia la cultura de una su~it:dad. !:>US valore~. nccc'iidat.11..·s, etc., 

constituyendo así una sociedad sólidamcntt: constituida~ le pcnni1..: 1dentifl•.:a1~c ..:on tos 

miembros de la Cl)munidad. 

En C'itc tr;1hajt1 dt! investigación se cun~iden1 a estos medios de L"Omuni1.:acilln' .,,ocial. 

351 cfr .. GRAN ENCICLOPEDIA RIALP., p. 6c7·ó30. Tomo 2~. 
361 FLORES DE GORTARI. Sergio .. el. al.. op. c1l.. p. 329. 
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como los más importantes en la actualidad, sin restar por esto importancia a los grandes 

avances de ta tecnología más moderna como puede ser por ejemplo: las antenas 

parabólicas, la telefonía celula.r 1 la televisit;11 dt: alt:i fidelidad, los tt!léfonos que permiten 

ver el rostro del interlocutor, entre muchc.s otros adelantos, que facilitan la comunicación 

entre los seres humanos haciéndolas más eficientes. 

lll. 3. 1"'FL"EN!;;IA_IJE LOS MEDIOS DE CQMUN1r•r10N SOCIA'. E"' r A 
PERSQN.A. ~ -· - -""'""'•· - ,,._,,...,._,.._.. 

En párrafos anteriores ya se sei\aló que los medios de comunicación socia! permiten un 

enlace entre la persona y la sociedad a la que pertenece o con la que est.i aún más 

lejana. 

A través de los medios de comunicación social el hombre conoce las comunidades 

lejanas y sus sucesos pennitiéndole aumentar su cultura y mejorar en gran medida, 

debido a que le permite perfeccionar sus potencialidades. 

Al ser una herramienta para comunicarse con los demás se debe vigilar d tipo y calidad 

de mensaje que se está recibiendo para saber si puede ayudar en la superación de la 

persona, pues necesariamente ejerce una influencia en ella, pudiendo ~er poshiva o 

negaLiva. 

Diversos autores dedicados al análisis cienlffico de la comunicación han estudiando las 

influencias que se producen en las personas que tienen contacto con los medios de 

comunicación sociaJ. 
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"Los diferentes medios han sido diversamente acusados de: l) rebajar et 
gusto cultural del público; 2) aumentar las tasas de delincuencia; 3) 
contribuir a un deterioro moral general; 4) empujar a las masas a una 
superficialidad política; 5) suprimir la creatividad. 11 (37) 

Algunos de 101 efectos que se han descubierto que los medios producen sobre la 

persona de manera negativa, pues la inducen a perder muchas cosas e.le la persona 

como por ejemplo una influencia de mala calidad en la dignidad humana, se manipula la 

!ibertod de la persona. etc. 

11 
... por el contrario, nuestros fieles ~rvidorcs y hasta nuestros salvadores, 

puesto que: l) denuncian el pecado y la corrupción: 2) actuan como 
guardianes de la prccioS<: libertad de palalJra; J)aportan cuando menos 
cierta cultura a millones de personas, 4) proporcionan diversión inofensiva 
y cotidiana a las cansadas masas de la fuerza 'Jbrera; 5) nos informan de 
los acontecimientos mundiales; 6) enriquecen nuestro nivel de vida, con su 
incansable insistencia en que compremos y consumamos cie11os 
productos, para estimular nuestra institución eco11ómica." (38) 

Como se ha señalado en líneas anteriores los efectos positivos de ios medios de 

comunicación social son mayores que los de índole negativa ya que al ~ervir al ser 

humano de enlace entre las sociedades ayudan a que se desarrulle el nivel cultural del 

hombre. 

En la sociedad tradicional el instrt1mcnto ideo-socializ.aiJur que ejercía mayor influencia 

e~, la sociedad era la familia y la escúela. mientras que los medio~ di! comunicación 

social o medios masivos como se les ha denominado también ocupaban el último lugar 

en la iníluenc~.~_-';\ue ejercían. 

37¡ DEFLEUR Melvin., et. •.l., Teorías do la Comunicación en Masas., p. 30. 
38) ídem. 
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Mientras que en la sociedad moderna la familia sigue ocupJndo el primer lugar en la 

infl1:1encia que se CJcrcc en la pct~ona, siendo Ja escuela ~1 ~,·eundo agente y el tercero 

los medios de comunicación. 

Esto proporciona la pauta. para concluir que mientra!I más tiempo pasa y menor sea la 

influencia de tos primeros, adquirirán los medios de comunicación mayor influencia en Ja 

persona. 

Entre algunos de los efectos positivos que ej1:rc~n los medios de comunicación social en 

ta persona pueden mencionarse entre otros los siguientes: 

l) Sensibilizar, orientar y ayudar al individuo a participar en el proceso de desarrollo 

social. 

2) Proyccta.r la acción personal del hombre a la del proceso creativo-recreativo en el 

proc~i;;o de inlt"gración. 

3) Difundir las formas del individuo)' de su comunidad para manifestar sus expectativas, 

experiencias, csperar.ias, ~te., a un nivel comunitario partiendo de ta generalización de 

anhelos y difundir los patrones positivos de conducta. 

4) Ayudar a la formación del buen gush> de los grupos. 

5) Contacto directo. frontal, y objetivo dc:t yo eminentemente individual y personal con el 

sentido del "nos" grup.11 y colc'Ctivo. 
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6) Satisfacción de las necesidades de formación, educación, cultura y entretenimiento en 

todas sus manifestacion'!s. 

7) Promo"er la toma de conciencia sobre la problemática nacional y mundial. 

8) Desarrollo de la actitud crítica. 

Estos son algunos de tus r.fectos que producen los medios de comunicación de manera 

positiva, y también se obtienen efectos negativos en la persona que a continuación se 

señalarán: 

l) Aum~ntar la percepción individual hacia otras posibilidades de aceptar Ja información. 

2) Rompe la rea1idad del ser humano en sU esfera individual volviéndose objero y sujeto 

de la obtención de satisfactorcs. 

3) El individuo pierde su acción libre en cuanto a los procesl'•~ reílcxológicos que ·se 

adquieren perdiendo su autocontrol y el libre razonamiento. 

4) El proceso de comunicación verbalizantc ha perdido efecto e impacto. confíando 

solamente en las imágenes transmitidas por la pantalla. 

S) Se ha rebajado el concepto de territorio nacional, etc., al ver que ocurre en otros 

territorios. (39) 

39) cfr .. FLORES DE GORTARI. Sergio .. el. al., op. cit., p. 3J:. 
316. 
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Lo importante para lograr un efecto educativo en la persona sería y lograr una acción 

educativa es evitru- los efectos negativos para utilizar los medios de comunicación 

correctamente y no ser utiliV1dO por ellos come. ~~ mencionó .~rnteriormente. 

Concluyendo, los medios de comunicación social forman parte muy importante para la 

comunicación del hombre con i,us semejantes, pero es indudable que las personas que 

se encargan de elaborar Jos mensajes transmilidos por ellos, rcql1iercn de contincar con 

el proceso educarivo que los conduzca a su perfr:ccionamiento. 

Teniendo como alternativa a la formación humana, la cual podría ser proporcionada por 

el pedagogo, tratando de lograr así un trabajo de mayor calidad que será companido 

con sus semejantes. 
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CAPITULO IV 
CINE 

Antes de iniciar el des.irrollo del presente Capítulo, es necesario recordar que el cine es 

uno di: los mctfo.,~ dt: comunicüt,;iún !itX:ial má~ Jifumlido~ en l<i at.:tuaiiJi\<l, y pui:de 

considerar!te que cualquier persona ha tenido algún contacto dirc..:to con este medio. 

El cine surgió como una manera de lograr el esparcimiento del hombre, pero además 

puede lograr una acción educativa en la persona aunque éste no sea su propósito 

principal: de ahí nui.!stro gran interés por estudiar cstl! medio. 

Pierre Sorlin, realiza un comentario que será de gran utilidad para el estudio de 
1
este 

importante medio de comunicación: 

11 
••• es absurdo trabajar sobre el cine si se es insensible al placer que 

entraña la vista de uu buen filme. "(40) 

En la actualidad l!S muy connin asistir al cin~. gracias a que día con dfa se producen 

más películas y se tiene mayor acceso a ellas debido a la gran difusión que se lleva a 

cabo de las misma~. 

4Ó) SORUN. Pierre., Soi:ioll\gía d\.~1 Cm~. L1 Apenura para la Historia del Mañana .• p. 
248. 
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La cinematografía es un arte y una técnica que al unirse dan paso a la proyecdón de 

una serie de imágenes en movimienlo sobre una pantalla, vali.éndose de un aparato 

cinematógrafo o proyector, y q'Jc es un invento de le:. hermanos Lumiére, de origen 

frani::és. 

Sin embargo, lo importante está en saber apreciar cuandu una buena película es 

verdaderamente una buena producción y pu~de ser entonces considerada como una 

obr.1 de arte. Además de disfrnt..u plenamente el asistir a la e.(hihición de una película, se 

debe tomar en cuenta, la realización, fotografía, argumento, historia, mensaje, etc. 

Es un arte, debido a que es una manifestación propia del hombre para representar 

mediante su creatividad y su aián por trascender sus inquietudes, intere~s. etc., 

reflejando asf, la época social a la cual pcrtl!ncce1:. La cinematografía es también 

considerada como una técnica, ¡,.J utiliI..ar diverso~ elementos y sigue determinados 

procesos para llevar a cabo su realización y elaboración. 

Etimológicamente la palabra Ctnematograiia proviem:: <le:: Ju:. \I~~.!. grí..:ga.>; 

CINEMA qu~ significa movimiento y 

GRAFIA que significa escribir (41) 

Por lo tanto, el cine es un arte: que a través de plasmar imágenes en movimiento logra 

transmitir un mensaje, valiéndose de una técnica. 

41) cfr .• Enc1clop«11a Barsa., p. 407. 
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" En un principio, el cine es un arle pict:.-'rii..·l) que desciende en lín,.>a directa 
de la pintura y la fotografia; de dicha genealogía deriva prácticamente toda 
su estt!tica. visur:l; st1 sentido de la ~ompthición, de la iluminación, de los 
colores y de las texturas ... " (42) 

Desde .sus antt>cedentcs, put:dc apre~iar'.'!i: que d cin..: es un arte muy rico y valioso e-n 

cuanto a los clcmenlOs que lo inlegran, puesto que s.e considera a la estética como 

parte fundamental de su elaboraci611, para tran'imitir su mensaje con mayor riqueza y 

profundidad. 

El cine al ser ur.a técnica y un arte integra diversos elemtntos que le permiten así lograr 

una bella y valiosa un¡dad. 

Además. el cine logra plasmar lo dinámico y lo estático o inmóvil a través del 

movimiento. Es decir, qui! el cinc refleja un hecho determinado en movimiento que está 

sucediendo o ya sucedió, pero que con e1 paso dr.1 tiempo no se modificará y siempre 

permanecerá inmóvil, como liel ref!ejo de una época determinada. 

Estas imágenes son registradas en una película iotogrilii.i.:.t, la!, cualc:; al !'..~r 

proyectadas en una secuencia rápida que con un ritmo s.uP\!rior al empleado en la 

captación normal de imágenes por el ojo humano. persisten en la retina por su 

luminosidad, lo~rando así, que se fusionen y se produzca la ilusión de un movimiento 

continuo y progre .. ivo_ Si:! dice entonces que la película tiene un ritmo ac!tcuado para 

lograr mantener la atención de\ esJX'c!ador. 

-t1) ÚARCIA Tsa~'· Lt.!unardo .. op. cit.. p.8. 
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Esto es que si se presenta. una buena historia con un desarrollo adecuado y con un 

correcto movimirnto de las imágenes, se logrará que la persona asistente a la exhibición 

de la película. se interese completamente, involucrándose en la película de manera 

emotiva e intelectu3?. 

Es por esto que es com~_n ver en las salas de exhibición de las película~ per:>tJnas que 

1101an, y se emocionan al ver una película rom;fotica, otras que gritan y se ponen 

nerviosas con las películas de terror o de acción, etc. 

IV. l. l. REALIZAPORES DEL CJNE 

El cine ~ría inexistente si no hubiera personas que se dedicaran a producirlo. En la 

producción y realización de una película son importan!cs todas las personas que 

intervienen en su procr!so de e!aboracíón. 

Si alguno de los reali111.dores o personas que ~rabajan en ia industria cinematográfica; 

concretamente en la producción de una película faltara, se desequilibraría el equipo de 

trabajo y no se obtendrían los resultados desc.ados en su totalidad. 

Ahora bien ¿Quién está en la producci6n de una película? Para dar respuesta a esta 

interrogante, se comenr.ará por mencionar que detrás de la p:-oduC'ción de una película 

se encuentran muchas personas como son~ d proc.lucwr, el direclor. el productor 

ejecutivo, músicos, maquillistas, escenógrafos, director de fotografía, iluminadores, 

ambientadores, jefes de reparto, aclores. escritores, y un sin fin de per~onas que 

muchas veces no se considera que intervengan en la elaboración de una película. 
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Sin embargo, para producir una película s.c necesita anh!S que nada una historia, la cual 

será el tema a tratar durante el dc~rrollo de la misma. 

" La enorme mayoría de los filmes proyectados en las salas se funda !;;Obre 
una historia; sin embargo, la historia no es más que un aspecto del filme; 
sin d,"!scuidar la anécdota, que ofrece un punto de partida ... "(43) 

Toda historia o arg 1Jmento, ti('ne como antec::dcnte algún acon:ecimiento o suceso que 

haya sido presenciado o en ocasiones viví<lo por el escritor, o por el productor y que~ 

tiene la inquietud de darla a conocer a lc.s demás a través de: un filme. 

Una producción cinematográfica es rcflejü de la sociedad en la cual viven y se 

desarrollan sus rcaliwdores. Scrl<:t imposible que Ja realidad de la sociedad no les 

influyera, pues son personas con los mismos problemas, inquictude5 y ne.cesidad:!s que 

cualquier per~iOna puede tener. 

" El guión e:: el punto de p~rtic!1, y ru"='d~ deriví'\r rlt" un ~rzurnento orie;ina1 
( se dará crédito al argumentista), o ser adaptación de algo previamente 
escrito (una novela, un cuento, una obra de teatro, una tira cómica, otra 
película ... vamos hasta una canción). El 1;uión debe ser la historia narrada, 
visualizada, dialogada, con la descripc1ón de personajes y lugares. Sin 
embargo, el guión literario no debe contener ilustraciones sobre cómo 
debe filmarse, ya que eso corresponde al guión técnico cuyo uso es 
menos frecuente." (44) 

Una 'lCZ coniiderada Ja historia y elaborado el guión de la pdícula, es necesario 

entonces, contar con un productor, quién p;oporciona los recursos financieros con !os 

cuales puede llevarse a cabo ILfilmación, y que tendrá como objetivo final recupc.rar su 

dinero y obtener alguna utilidad. 

43) SORLlN. Pierre., op. cit., p. 169. 
44) GARCIA.TSAO. Leonardo., op. cit., p. 17 • 18. 
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"... un productor tiene injerencia en la creación de una película en la 
medida en que desea cuidar su dinero y. por canto, hará lo posible porque 
et producto salga de acuerdo con sus intereses" (45) 

El objetivo o fin que per.')íga el producto:- al invertir "il! dinero; no sólo como ganancia 

mm1etaria. sino como lo que se quiera comunicar a su público traerá con'iigo el que la 

película tenga un mensaje adecuado. Si el productor es una persona honesta y 

rcSJX)n><ible, deberá buscar que la calidad y el mensaje que se transmitirá en la película 

sea benéfico para el ptíblico. 

Fero si el productor sólo busca obtener gaoar.cia~ a instancia de vender hi~tori.ts que no 

sean buenas o q:ic no tengan algo positivo. puede considerarsele como una 1imitante 

para el desarrollo de la calidad del buen cine. El productor deberá de encargarse no 

solamente de invertir su cHnero, sino también de vigilar lo que ocurre detrás de las 

cámaras, para verificar que su dinero está invertido en un producto dr caJidad. El 

productor deberá estar en estrecho conlacto con el director, quién es et responsable de 

b p-:.-Hc,11?:, •~ntn '1e To f!UC ocurre detrás úc la cámara como lo que !\parecerá frenlc al 

espec1ador como un producto ya terminado. 

Durante la filmación de una película to<lo estará a cargo del director, por ser el 

responsable de ta calidad de la misma. Es por esto que debe de supervisar los 

elementos como fotografía, utileria, iluinin~ción, maquillaje, repano, etc., para conlrolnr 

hasta el más mínimo detalle y ob1cncr de su trabajo el resultado esperado . 

. ' ., .... /t_.¡ 
:/ .... - ' 

45)GARCf,\'f~AU. Leonardo .. op. cit.. p. 16. 
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En el cine no puede seguirse estrictamente una guía de trabajo, pUC'i si~mpn .. • o<.:urrcn 

cosas imprevistas, que modifk;,n t>l cur\o de la film;u..:1ón. E~ entonces cUa.'1dO debe de 

uti1izar el director su experiencia y cr~at1vida.d para ~;iba soh:cionar esos 

inconvenientes. 

" Por ello, es un trabajo que requiere el Jon de mando de un general de 
división, la perspicrtcia de un terapista de grupo y la habilidad 
manipuladcra de un poh'tico. Si encima de tales atrihutos d director posee 
una visión y un estilo propi0 estaremos en presencia de un actor." (..i6) 

El director es una persona que debe sabe¡ ordenar y coordinar a un grupo de personas: 

además de considerr.irlas distintas entre sí con intereses, inquietudes y caracterisucas 

muy propias en su manera de trabajar. 

El director imprimt: un sello particular en cula una de sus produccinncs, puesto que 

esto lo distinguirá y le proporciona un cierto prestigio en el ambicntL~ cinematográlico. Es 

un artista, puesto que debe sentir y llevar d dnc en sus venas, para desempeñar su 

trabajo de la mejor manera. y combinar todos los elementos para obtener tos mejores 

resultaclos de su trnbajo y de su equipo. 

El director tiene un asistente quien se encarga Je prever todos los clcmen!os requerit~O'i 

para cada escena como ~on por ejemplo la utik1ia, las locaciones, entre muchas otras 

cosas. 

El director d~ fot0grafía presupone el aspectl~ plá~tico de la obra Es el encargado de 

super.:isar que !odas las e~L"c11as sean captadas por las cámaras como se espera. 

46J ibi~em .. p. I~. 
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" Es el re.sponsable de la c3lidad de las imágenes, colabora en la creación 
de una atmósfera y un tono, y a su cargo está .::1 manejo de Jas cámaras, el 
dis.c!ño de la itummación, el cuidado de la e1;posición, etc. Desde luego, el 
diseño visual debe ser a fin a la concepción del director. En gr~ medida, el 
director de fotografía es el ojo dd realiz~dor ... " (47) 

L1.o;; cscena"i que han sido filmadas, al terminar el rodaje de ta película, el editor se 

encargará de sincroni1ar imagen y sonido por primera vez de manera imperfecta; a e::ild. 

operación se le denomina "rough". 

Posteriormente las voces son regrabadas y se perfecciona entonces la edición de la 

película para después unirse definitivamente la película salida de la cortadora de 

negativos y unido:; con c~lo;. 

Los actore.s juegan un papel muy importante en la producci6n cinematogdftca, pues sin 

ellos, la película no puJrfa ser desarrollada. El ser actor implica tener ciertos atributo" 

físicos que hag;:m agradable al actor frente al ptíblico, 11demás de que involucra otros 

aspectos como por cjt!mµlu d t:.:r1:r u.~:o. r':."l""'"ºª'idad atra.,.·cnlc. presencia escénica, 

goz.ar de determinado reconocimiento y ~impatía ante et público, 

De los actores depende en mucho el. éxito o fracaso de una película, pues rnn los que 

dan vida a tos personajes. Un actor de cinc no actúa frente al público en vivo, sino frente 

a una cámara que será el instrumento para captar hasta el más nlínimo detalle de ü1la 

escena. 

47) GARCIA 'l'SAéJ."Leonardo., op. cit .. p. 18 - 19, 
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Los actores de carácter o secundarios se encargan de dar apoyo escénico a los de 

primer órden u protagonistas, pero sin sobresalir más <¡ue Jos principales. Sin embargo 

en a1gún momento y de!'pués de haber desempeñado Víffif)s papeles cun cierta 

importancia pueden llegar a ocupar lugares o papdc'i de primer ótden. 

Los papeles c¡i.si i1n:iUi:ntales1 4uc aparcci:n pocos instantes StJO l't'nsitkr:i1l1_1.._ (1 

llamados .. bits'' u incidentales. Los ei<.tras son personas contraladas en grandes 

cantidades para ser\'ir como multitudes en ciertas escenas, pero que no realizan una 

actuación profesional o formal. (48) 

En cuanto al diseiio de pnxlucción se compone por la esccn•Jgrafía, el vestuario, 

ambientación. 111aquillaje, ele., para lograr dentro de la película un determinado clima y 

adecuación conforme a la historia. 

Las grabacionc!" en esludios con una escenografía di!<ieílada sólo para una pelkula ha 

ido desap:':lrecit:ndo, debido a sus grandes costos y se ha suplido por la filmación en 

locaciones, rs decir en iugares par!!eit.los o similares a h.l que se tenf;i., planeado. 

El departamcmo de utilería se encarga de ordenar 1m. objetos que conforman el 

ambiente de la película como puede ser por ejemplo: árboles sintéticos, basura, botellas. 

flores. etc; en fin todos los objetos que pueden consitlc=rar~ innl.':~esariu!i., ~ro qui.: sin 

embargo logran darle a la pelfcula un mayor realismo. 

48) cfr., GARCIA TS,\O, Leonardo., op. cit., p.19-~4. 

59 



Existe también el departamento de continuidad en el cual se observa que las tomas 

lleven una cierta secuencia y un cierto corte a lo largo de la película. 

Los ll..'cnicos en sonido, buscan integrar la ban<la sonora de la mejor manera a la 

pelfcula y se produzca el efecto ueseado. 

La utiliz.ación de la música como complemento de una película tiene su origen desde la 

época del cinc mudo en el cual se acompañaba a la película con música para hacerla 

aún más divertida. 

Posteriormente se le ha tomado a la música como un apoyo emocional en una película, 

pues detem1inada música puede llegar a provocar en el espectador sentimientos que to 

identifiquen más con la escena o con la historia. 

Además de los departamentos anteriormente señalados, existen otros, como por 

ejemplo el de efect~s ol!'<"'hle<, el de mílq11i11eje, ambientación y doblaje. Es imponante 

señalar que México cuenta con uno de tos mejores equipos de doblaje en todo el 

mundo. 

IV.~. PROCESO !)E j;LA!lOR.\('ION DE HNA PEU\llLA 

Toda película lleva un determinado proceso o sigue v~rias etapas. Estas etapas se 

inician con la PREPRODUCCION: la cual consiste en reunir a todos Jos factores 

necesarios para llevar a cabo la producción cinematográfica. Estos elementos son por 

ejemplo: la historia, el direc1or. los actores, número de e1'tras a utilizar. cscenografias. 
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locacior:~~., etc.·,· 

Posteriormente viene la etapa de la PRODUCCION que es d rodaje o filmación 

propiamente dicho. En esta etapa entran c11 acción todos lus elementos conside;ados 

en !l preproducción, es por así decirlo el climax. Lid procc~ de elaboración di.! ta 

pel!cula. 

Finalmente viene la POSTPRODUCCION que es cuando se edita la película, se regraban 

las voces y~ le dan los últimos toques a la película, para posteriormente perfeccionarla 

y exhibirla ante el público. (49) 

IV. 3. GENERQS CINEMATOGMflr.~, 

A través de los Géneros Cinematográficos se puede clasificar con mayor facilidad las 

películas para su estudio. 

" ¿Cómo se define un género?. Un género es el grupo o categoría que 
reúne obras similares; ahora bien, la similitud deriva de compartir una serie 
de elementos formales y temáticos, Una clasificación genérica surge 
im.:luw t:;~pontán1.:amcntc." (50) 

En esta definición de lo que es un género se menciona que es una agrupación de 

diversas producciones que se asociarán conforme a los elementos que compartan entre 

sf. Estas agrupacione!!i pueden hacer~e de acuerdo al tema o a la forma en que se está 

tratando el mismo. 

49¡ ctr., GARCIA TSAO, Leonardo .. op. cit., p. 33-45. 
50) ibidorn., p. 47 • 48. 
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Para ith:nlificar un g~nero cinematográfico, '5C deben de 

considerar fUndarncntalmente dos aspecto'\: El externo y el interno. 

El externo es el qui! agrnpa todos los signos visibles, los que podemos apreciar en la 

pantalla, como son, la escenografía, los maquillajes. las actuaciones, cte. 

Y el interno, es la manera en que se trata cierto tenla o problema que se desarrolla en Ja 

película. (51) 

" La primera clasifificación genérica divide al cine en dos bloques básicos: 
pelfculas documentalos y de ficción. El documental surge desde el 
nacimiento del cine, cuando los hermanos Lumiére captan en sus cámaras 
ta realidad tal cual la observan; la ficción aparece poco después, cuando, 
el también francés Gcorges Meliés utiliza el cine como una forma de crear 
magia, de imaginar un mundo fantástico de escasos nexos con la 
realidad.• (52) 

En cuanto al cine comercial es necesario señalar qve gracias a que hubo personas 

interesadas en invertir su dinero, para que este invento fuera conocido por la mayoría de 

Ja población, M! ha convertido en un producto comercial y no se quedó como un solo 

documental. 

Es así como se empezar!:m a eM-ribir historia!!. que interesaran a1 público y que a travt!s 

de ellas el productor lograse obtener una ganancia monetaria. 

mcir.;GARCiA TSAO, Leonardo., op. cit., p. 48. 
52) idem .• p. 48. 
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" El dne comercial está fundado sobr~ la articulación de dos monopolios: 
el de tos cinc.a~tas, únicos que tiePrn mr.dios de filmar, y el de los 
distribuidores que deciden la carrera de cada filme." (53) 

El cine comercial se produce por los equipos que es!án habilitados para reali7ar las 

películas y por personas que es!án capacitodas con su experiencia y preparación ~ 

hacerlo. 

Además después de que la película ha sido terminada intervienen los dislribuidores, que 

invirtiendo su dinero en una publicidad que es adecuada, la película tendrá un gran éxito, 

o por el contrario tendrá una carrera más corto y quedará olvidada, aunque su 

producción haya sido óptima. 

En síntesis el cine comercia) es producto del interés que una persona o un grupo de 

personas tienen, porque a través de invenir su dinl!ro en la realización de una película, 

que después será exhibida en salas, en las cuales se cobrará la entrada, se recuperará 

lo invertido y se obtendrán ganancias. 

Pertenc.ciente al cine comercial, se encuentra el género de Western o de vaqueros. Este 

cinc es el que se produjo durante la segunda mitad del siglo pasado, es por así decirlo, 

la épica del pueblo norteamericano. 

En este género se representa la conquista de las fronteras de ese país, siendo así un 

cine violento por naturaleza, en el cuaJ se presentan luchas armadas. 

53) 16.dcm., p. IOI. 
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Hay otros tipos de comedia como son la sátira, la parodia. que es una imi1.aci6n burlesca 

de determinados temas partiendo de la alteración de sus convenciones.Este género 

cinematográfico es el más buscado por el público, que trata de lograr que las personas 

se distraigan y se olviden por un momento de sus problemas.(54) 

~ociológicamente, es interesante comprobar como los miedos colectivos 
• .(lé una sociedad se reflejan en el cine de horror: no es casual que el 
g~nero florezca en momentos de crisis sociafo cconómica."(55) 

El cine fant\stico tiene dos divisiones que son: El cine de horror o de terror y el cine de 

ciencia ficción. El subgénero de horror, put!de sin1ctizarse como una situación básica, 

en la cual Jo que ocurre cuando lo normal es amenazado por algo fuera de lo común; 

co1:io pueden ser los monstruos, demonios, vampiros, psicópatas, etc. 

l..a importancia social que tiene el cine de horror, es muy grande; debido a qué Ja 

sociedad reflejará en estas películas los miedos o tr.mores que se tenean t"n esa 

comunidad. Estos filmes pueden lograr representar una determinada época con sus 

temores e inquietudes sociales. 

Por otra parte eJ cine de ciencia ficción busca representar la existencia de otros mundos, 

así como imaginar el futuro de la tierr.1. En los últimos 20 años Cste género se ha 

representado por viajes espaciales y a través del tiempo. 

F.n cuanto al cinc musical, es un género que surgió lógicamente después del inicio del 

cinc sonoro. 

m cfr., 1biue111::-iJ.)J"- 56. 
55) idem. 
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"No comprende todas las películas con números musicales 1 sino sólo a 
aquellas en las que el canto y el baile son una parte intrlnscca de la 
trama.• (56) 

No es ne<:esario que una película sea considerada dentro del género musical, por 

contener una o varias canciones, pues sólo las que sean casi en su totalidad musicales, 

se consideran dentro de este género. ~ste género de cine. fué utilizado para que Jos 

cantantes de moda actúen y a la vez se utilice como un vehículo prornocional. 

Otro género cinematográfico es el de Gángsters, el cual se dedica al bajo mundo del 

crimen organizado. Con el cine el gángster se ha convertido en una figura atractiva y 

popular, el cu•l representa el ascenso social que es tan rápido como su calda. Es 

además un personaje perteneciente al folklore estadounidense. 

El cine de época es un género cinematográfico que a su vez se subdivide en: histórico, 

biográfico, de capa y espada y épico bíblico. El de corte histórico es el que describe 

hechos que han sucedido a lo largo de la historia, mientras que el biográfico narra la 

vida de algún personaje histólico. 

El de •eapa y Espada'' es el de los mosqueteros, piratas, etc., en el cual se utiliz.an 

espadas de esgrima o cómo defensa y el épico bíblico representa personajes que 

vivieron en la época de la Biblia y la protagonizaron. El cine bélico es una derivación del 

histórico y sólo se encarga ~e representar guerras pasadas. 

56¡ 1b1dem .. p. 61. 
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Estos géneros son los más difundidos en el medio cincmatogránco en la época actual, 

en los cuales como ~ ha visto hasta el momento descm~ñan un papel muy importante 

sus realizadores, los cuaJes son personas con una inteligencia, volut1tad, libertad y 

rlignidad que debe ser re ... pcrada y respetar a sus ~mejantes !"O sus, pr0011cr.iones, 

IV. 4. C!NE MEXICANO DE TIPO COMERCIAL 

De poco serviría haber estudiado a lo largo de este capítulo lo que es el cine, que 

elementos to conforman. quiénes son sus realizadores, si no lo llevamos a nuestrcl 

reaJidad en concreto. Es por esto que se expone a continuación algunos aspectos del 

cine mexicano de tipo comercial, en el cual puede llegar a producirse una mejora desde 

el punto de vista pedagógico. 

" En cuanto se menciona la frao;e cinc mexicano, hay u11.1 reacción connín 
de responder con dos sofh.mJ!>: 1) El único cine mexicano bueno que !tC 

ha hecho es el de la é~ lle oro en los cincuenta. Ojalá se pudiera 
recuperar esa calidad. -> El cine mexicano que se hace ahora sólo se 
pue.de describir como churro. No existe ahora directores, ni ~uionistas, ni 
actores de talento." (57) 

Desafortunadamente esta afirmación es real y es comprobable en la actualidad en 

nuestro país. Este concepto del ciOe mexicano como un cine de baja calidad, que 

parece ser improvisado, se ha logrado después de producir una gran infinidad de 

~lícuta.s que no prcM:ota.n una bue11a calidad ) que además sus n1c11sajes no 

transmiten nada positivo, 

57) 1b1dem., ~-
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Se tiene la oportunidad de volver a recuperar la calidad que el cinc <le México tuvo en los 

año.; d.; los cuarenta y cincuenta y que se le ha considcrndo como Ja época de oro. Esto 

puede lograrSP. si se cuenta con personas muy preparadas y capaces de realizar un 

mejor dne, y que se encuentran en nuestro paí!'I. 

Actualmente se realizan muy buenas producciones dentro del cinc mexicano, pero que 

por predisposición, la gran mayoría del público alín prefiere no asistir a su exhibición, 

creyendo que es el cine aún e~ de mala calidad, hast..1 que tiene accc.o;o a una crítica 

especializada o bien algún comentario de una persona conocida que le recomiende a la 

película y es entonces cuando posiblemente acreda a ver dicha producción. 

"Existe otro problema grave: el cine mcx.icano de calidad no encuentra a su 
público. Hubo un momento -en los cuarenta, precisamente- en '{UC ese 
cine era el mismo que atraía a lo~ grandes plíblicos. Pero ha habido un 
divorcio. El público de las clases populares paga su boleto pi.>r ver la 
basura de la producción privada porque se ha acostumbrndo a 
consumirla, por4ut! nu .>1.. li.,; ha :;.-ibido ofrecer :i!go rli~ti!'!to. Mientrn" <}lle el 
público de la clase media, el 4uc asiste a las exhibiciones de cualquier 
película cstadunidcnsc, profesa una fobia hacia el cine mexicano parejo." 
(58) 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, debido a que se ha producido mucho cint: 

de mala calidad en nuestro país, las clases populares se han acostumbrado a asistir a la 

exhibición de películas malas que transmiten contenidos no favorables, pues no se 

produce en la misma cantidad que el cine de buena calidad. Pero afortunadamente en 

los últimos años se han realizado excelentes producciones, las cuales transmiten un 

mensaje positivo al público. 

58) 1dem., p. 106-107. 
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Si se le hiciera una mayor promoció11 al buen cinc en nuestro pai!t, asf como ta 

proaucción tlc pelícuh1s de mayor r.alidad en todos sentidos, por c_iemplo fotografía, 

dirección, y sobrclodo un mc11!.ajc positivo para las personas, el público asistiría en 

mayor número; debido a que en su mayoría prefiere no ver ec;.as películas, inclin:indcse 

por las norteamericanas que no corresponden a su idiosincracia. 

"Ahora plantearse corno ideal el regreso a la estética de tos cuarenta, es 
igualmente absurdo y descabellado." (59) 

Es verdad que Sl!ria un poco utópico y iucra de lugar el regresar a la estética de aquellos 

años, debido a que actualmente se vive una época de grandes adelantos sociales, y 

tecnológicos que au:tdlian en las producciones cinematogrJ.tkas quedando plasmadas 

en las mismas y que además ",on temas actuales. 

Lo que sr podría soluciCtnar en alguna medida, es e\ manejar adecuadamente una 

jerarquía de valores tratando de adaptarlos a la realidad actual de nuestro país. Ademár. 

de esto, el cinc mexicano mejoraría en gran medida si las personas que intervienen en 

su producción c0010 ec; e.1 escritor, productor, director, actores, escenógrafos, etc. 

estuvieran re.1\mente formados y prepararlos para producir pdfcutas que transmititan al 

público un mensaje de 1<" máxima calidad que no degrade su dignidad de personas. 

Por todo lo que se ha mencionado hasta es1c momento, es evidente que el cine 

mexk.ino al ser un medio de comunic~.ción s0cial puede \levar a cabo una acción 

educativa aunqu~ ese ;10 sea su pro¡x~sito. por lo cual es necesario preparar mediante la 

formación huma.na a sus rc..11iwdores, y en este trabajo de investigación se hace 

especial énfasis en el escritor cinematográfico el cual debe recibir formación humana, sin 

59J GARCJA TSAO, [Ciinardo., op.cit., p. 104. 
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descartar que también d resto de realizadores deb~ estar preparado para rcali1.ar 

óprimamente su trabajo. 

El escritor es quién produce la historia, y en ella se ven rcílejadas sus inquietudes, 

experiencias, necesidades, etc.; he aquí la importancia de proporcionar al escritor una 

fonnación lo más C'lmplela e integral posible, con la fin>.lidad de mejorar el mensaje o 

contenido de la película. Siendo entonces el escritor considerado como un elemento 

muy importante para lograr una mejora considerable del cin.! mexicano actual. 
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CAPITULO V 
DERIVACION PRACTICA 

Después de haber analizado en capítulos anteriores algunas consideraciones sobre la 

importancia que tiene 1a calidad del mensaje que transmite el escritor cinematográfico en 

sus producciones al público espectador y el papel que puede desempeñar el pedagogo 

en la formación humana del mismo cinematográfico, se ha realizado la presente 

derivación práctica, la cual pretende proporcion::.r una alternativa parn que el pedagogo 

pueda contribuir de manera indirecta en la mejora del cine mex.lc-ano. 

Es importante seilalar que todo trabajo de investigación debe tener carácter científico y 

tomar comü referencia a la rl;':n.lidad en concreto. por consiguiente en la derivación 

práctica de la misma deberá considerarse al ámbito real, para posteriorniente elaborar 

una propues~1 pedagógica que corrobore todo lo desarrollado en un trabajo de 

investigación de la naturale1.a del presente. 

Bajo esta perspectiva, la investigación se dividió en diferentes etapas las cuales se 

desarrollarán en las páginas siguientes: 

Antecedentes de la investigación. 

Diseno del instrumento de medición. 

Aplicación del instrumento de medición. 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

Propuesta Pedagógica 
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V.\. ~ntes de fa jnvcstigacióa 

Considerando la naturaleza de la materia que se desarrolla a lo largo de este trnbajo se 

decidió realizar una invest:gaci6ri de ti¡>0 experimental, la cual consiste en comprobar ta 

hipótesis que '"ha manejado en este trabajo y se presenta a continuación: 

lllpdlesls~ Comprobar que el escritor cinematográfico requiere de recibir ronstante 

formación humana para reati1.a.r de ta mejor manera su trabajo, y con c11o contribuir en 

alguna manera a llevar a cabo una mejora del cine nacional en Ja actualidad. 

Pa:::t poder comprobar esta hipótesi~ era nC('.cs.ario acudir al ámbito laboral de los 

escritores cinc.matográftcos enfrentándose- con vRrio-; inconvenientes los cuales a 

continuación se detallan: 

1) Dentro de la socict.hu.l de escritures ~ encuentran registrados un gran número de 

ellos, sin embargo no todos se dct.lican por completo al cinc, además de que la mayoría 

no ejerce de manera activa su p1ur~~iú11, ~~ <lccir han escrito :ilg,una ol:irn pt:>fO no hn 

llegado a ser plasmada en u11a producción cinematográfica. 

2) Si se tomara una muestra rcprescnuniva del 25 % de la población acti\'a de escritores 

cinematográficos sería muy difícil localizarlos puesto que algunos estan ocupados 

realizando producciones y otros no radic¡ut en la Ciudad de México, por lo cual existiría 

la necesidad Je Stllicit.arles su domicilio particular y tclUono para concertar una cita y 

trasladarse a la población correspondiente para la aplicación del instrumento, 

considerando además que posiblemente no lf.'<lós tendrían la disponibilidad y el tiempo 

71 



para cooperar en este trabajo Je investigación, además de resultar una opción poco 

a=sible para la realización de la misma. 

Considerando esta situación se decidió acudir a la Escuela de Escritores de la Sociedad 

General de Escritores Mexicanos (SOGEM) en la cual se imparte el Diplomado de 

Escritor. Consider.mdo que adem;h los estudiantes que acuden a dicho diplomado no 

han publicado o llevado sus obras J la pantalla, por lo cual puede considerarse que 

existe mayor probabilidad de lograr que después de recibir una ade.cuada formación 

humanan el mensaje transmitido al público que vea sus producciones sea de calidad 

cuando ellos desempeñen su labor profesionalmente. 

Para esto se concurrió a la Escuda de Escritores de la SOGEM y se solicitó la 

autori~ción para lievar a cabo la investigación, sin embargo no solamente se contó con 

el total apoyo para dicha acción, sino que además se proporcionó la asesoría para la 

elaboración del cuestionario, lo cual se considera muy valioso puesto que; la persona 

que colaboró en el diseño de1 instrumento se encuentra totalmente inm~rso en el ámbito 

cinematográfico. 

V .2. Djseño del jnstrumento de medjción 

Para determinar que tanta necesidad existe realmente por p~ne de los escritores 

cinematográficos en recibir la formación humana adecuada se diseñó un instrumento de 

me.dición contando con la valiosa asesoría de expertos en cine y en axiología, para 

poder contemplar aspectos tan importantes como el lenguaje idór1eo y que los 

escritores encontraran accesible el instrumento, y además cuidando la materia que 

debía evaluarse que era el tratamiento o manejo de \'alares que proporcionan ellos 
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durante sus producciones, considerando además opciones reales que les p!rmitieran 

elegir conforme a lo que realizan. 

Este instrumento tiene como objetivo el detectar la necesidad real que existe por parte 

ciel escritor cinematográfico de recibir constante formación humana para la realización 

de su trabajo. 

Dicho instrumento fué formulado a manera de encuesta, la cual se encuentra constituida 

por seis afirmaciones en las cuales se presentan diferentes alternativas entre las que se 

debe elegir la considerada como idónea por el escritor. 

Estas afinnaciones abarcan aspectos importantes de cuidar en una producción 

cinematográfica como por ejemplo el ritmo de una película, el tipo de escenas que debe 

contener, el tratamiento que se le proporcionan a situaciones actuales que además son 

difíciles de tratar, algunos de los elementos que debe contener una película, las 

situaciones que deben evit.arse para que el público no rechace una producción. etc. 

Además de que cada afirmación cuer1ta con un espacio adicional en et cu2.l el escritor 

puede explicar el por qué de su elección. Se consideró importante incluir este espacio 

para conocer los criterios de elección de la persona y la justificación que dan a la misma. 
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Dicho im.trumento es presentado a continuacic'n: 

CUESTIONARIO PARA EL ESCRITOR CINE.\lATOGRAFICO 

A continuación t·ncontrarás una serte de afinnacloncs que Sf' rcfien:on al trabajo 
que rea.lizas f"omo escritor cint'matognlfiro, marca con una cn1z la o las 
n>Spuestas que consideres apropiadas para cada una de ellas y explica el por qué 
de tu elección en tas líneas que se encuentran al ri.nal de cada apartado. 

t. Una producción cinematográfica para ser un éxito taquillero debe contener escenas ... 

A) Pomo~ráficas 
B) Divertidas 
C) Reflexivas 
D) Agllcs 
E) Ridiculizantes 

2. Si presentaras una situación de algún tema actual como el SIDA. tratarías, de 
transmitir un mensaje que invite al es~ctador a ... 

A) Evitarlo 
8) Tomar precauciones 
C) Ignorarlo 
D) Solucionarlo 
E) Promoverlo y cultivarlo 
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3. Para poder hacer una buena historia para una película debe contener elementos 
como ... 

A) Violencia 
8) Prostitución 
C)Arte 
D) Fantasía 
E) Drogadicci<~n 

4. En una producción trato de evitar situar.iones ... 

A) Reli~iosas 
B) Familiares 
C) Morafütas 
O) Controvertidas 
E) Negativas 

¿Por qué? 
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!=.. Una película que deje un mensaje positivo en el espectador debe de ser ... 

Al Aburrida 
B) Documental 
C) Divertida 
D) Amena 
E) LI:nta 

¿Por qué? 

6. A continuación señala con una cruz la edad que tienes actualmente: 

A) 25 a 30 años 
8) 31 a 35 años 
C) 36 a 40 años 
D) 41a45 años 
E) 46 a 50 años 
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Para poder evaluar este instrumento se consideraron algunas respuestas como las 

correcta.S que debían ser elegidas por el escritor. Estas respuestas fueron determinadas 

cuando se diseñó la encuesta. Las respuestas correctas para este cuestionario son las 

siguientes: 

AFIRMACION RESPUESTAS J u s T I F I c A c I o N 
NUMERO CORRECTAS 

b Divertidas: es necesario que el escri
tor cinematográfico represente una 
situación de manr.ra divertida pues de 
lo contrario el pGblico encontrará 
que la pel1cula es aburrida y no 
acudirá a verla pues el cine tiene 
como uno de SUB propósitos divertir 
a la gente. 

e Reflexivas: una producción de calidad 
debe ser interesante y con escenas 
que inviten al público a reflexionar 
sobre ciertas situaciones y mantenerlo 
cautivo a lo largo de la pel1cula. 

d Agiles: En una pe11cula debe cuidarse 
que. las escenas sean ligeras para que 
el público conserve la expectativa y 
permanezca alerta de lo que ocurre 
durante la trama o historia 
desarrollada con la final id<'.d Oe cpie 
la encuentre entretenida. 

e Ridiculizantes~ Uno de los recursos 
utilizados en el cine es la ridiculi
zaci6n o la sátira, la cual consiste 
en que un personaje presente determi
nada situación y se le ridiculice 

1 haciendo mAs notorios o grandes sus 
defectos para que el püblico compren
da el mensaje de que dicha situación 
no es correcta. 
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AFIRMACION RESPUESTAS ' L 
J U S T I F I CACION 

HUMERO CORRECTAS 

2 n Ambaa respuE:stns Ge cor.jidoraron corno 
corre~tas por ser las alternativas 
viables o al alcance del espectador 
que el escritor puede proporcionarle 
en sus producciones, debido a que 

'I 
cualquier.a de las otras opciones no 
contribuir1a en absoluto a solucionar 

L el prohlemC:\ de t1na situación como el 
SIDA. 

Por el contrario lo ayravaria, 
entonces lo que el escritor puede 
transmitirle al espectador es que 
deben tomarse precauciones. 

-
3 e, d se consideraron corno correctas estan 

respuestas debido a quP. transmiten 
algo positivo al espectador, además 
de que le permiten distraerse y 
mantenerse ajeno por unos minutos a 
su real.idad, mientras que las opciones 
restantes no transmiten nada positivo 
al pO.blico y por el contrario deniqran 
su calidad de persona. 

--- -·- . - - ---
4 a, e Las opciones a y e, es decir situacio-

nes religiosas y moralistas fueron 
consideradas como situaciones que 
deben evitarse en una producción cine-
matograf ica debido a que el pQblico 
que acude a la exhibici6n de una 
pelicula no las encuentra divertidas, 
sino por el contrario las califica 

, como "'burr.id8s. 

" Negativas: esta respuesta se consideró 
correcta debido a que las situaciones 
neg~tivas lógicamente no transmitirán 
ningün mensaje positivo al público. 

-



AFIRKACION 
NUMERO 

5 

6 

e, d 

a,b,c,d,e 
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J u G T I F I e A e I o N 

Se consideraron correctas estas 
respuestas debido a que el püblico 
espectador cuando acude a una sala de 
exhibición de pel1culas, espera que la 
producción sea divertida y arnC!na, es 
decir le proporcione un tiempo de 
esp~rcimjento y además le resulte 
ágil. 

La ~espuesta corresponde a la edad de 
cada una de las personas quP respon
dieron el cuestionario. 

V,3, Aplic'!ción de\lns!rnmento de me-Ojcjón. 

La Escuela de Escritores autorizó que la aplicadón del instrumento se llevara a cabo con 

tos estudiantes del cuarto semestre pJr ser el último grado del diplomado y ya puede 

puede conocerse la formación humana que tienen o de la cual carecen. El número total 

de estudiantes de este semestre es de 50 personas, distribuidos en dos grupos, uno de 

25 estudiantes. Se ¡calizó una aplicación previa del cuestionario con 1~ finalidttd de 

pilotear et instrumento para conocer si era funcionai, y poder corregir las fallas existentes 

en ese momento, no realizándose correcciones al instrumento por encontrarlo accesible 

la población. 

Posteriormente se realizó la aplicación del 'instrumento forrnalmen!e para lo cual se 

TESIS 
DE LA 

NO lJ[Bf 
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acordó una cita para .~Jectua;Ja, sin embargo de ~O personas solamente acudieron 16, 

debido a que las demás personas por hallarse en pcr!odo de evaluaciones finales no 

pudo acudir a dicha cita. 

Siendo entonces la población encuestada el 32 % del total de la muestra de 50 personas, 

lo cual se considera v<ilido puesto que es tin sector representativo de la población, 

Es necesario señalar antes de mostrar el an<:Uisis e interpretación ele los rc!:ulta<los que 

los escritores que respondieron el cuestionario se mostraron muy dispue~tos :.1 

colaborar en dicha aplicación. 

V .4. Anális.il,,_e internrctaci6n <le los resultados obJslli<los. 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación del cuestionario a la población 

sefialada anteriormente, se concentraron en las siguientes gr:ificas1 • las iuales nos 

permitirán tener una visión general de la preparación o deficiencia que tienen los 

escritores en cuanto a formación hu_mana. 

Escenas que debe contener una película 
para ser un éxito taquillero 

Pornográficas Dhenld1u ~cílexi\"as Agllu Rldlculhantct 

Opciones 
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p 
o 

e 
n 
1 
a 
J 
e 
s 

Mensaje a transmitir al público en 
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Como puede apreciarse en la primera gráfica las respuestas correctas son las escenas 

divertidas, reflexivas, ágiles y riciiculizantes, mientras que las po'mográficas no son 

necesarias para lograr un éxito taquillero, además de que no transmiten nada positivo a1 

público espectador. 
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La mayoria di'! la poblac1ón encuestaJJ eligió alguna de las respl!cSt~ clasificadas 

corno positivas. y considc:rdll que las escenas d~ una pdícula deOCn di! ser ágiles y en 

segundo término con el mismo pofl:cntajc seleccionan las escenas n:lle:11.ivas y 

divtnidas. 

5in embargo el 10.71 % (3 pc"rsonas) de la pohla(,:ión optó pvr las csccn1.ls purnogrJfit,:¡\s 

consid~!rJ.ndolas como nccc5.:1rias para qul.' una producción tenga ~ran l!xito 

argumentando qu\.- !a pomograffa es lo que le gusw. al ptlblico 

la pornografía es el tratamiento l'tbscc:no de las escenas de una obra, ¡xu lo cual una 

pelicula en la que se utiliz.an este tipo de inrntenes no transmite un men\ajl'! positi\'o al 

público por el contrario denigra la dignidad d~ la ¡lc:rsona, ya que deforma la concl~pción 

que pueda tener con n:spccto al sexo. Por esto. el escritor al rl"spondcr que este tipo de 

escenas tienen demanda para que una prodm~cilÍn sea existo!hl proporciona indicios de 

la nece.o;;idad que tiene el escritor di: recibir una adecuada y constante- formación 

hum:rna que contribuya a que mf't!iante el u~o dt: su creatividad pueda rt."Currir a otro 

tipo de representaciones que adcmá'i de resultar atr.ictivas y divertidas al espccta,dor le 

transmiten un mensaje positivo. 

En Ja pregun~1 m\mcro dos se plantea Ja situación de tratar temas de actualidad como 

por ejemplo el SIDA y se debe cli:gir la altcmati\'a que se considere la correcta n 

transmitir en el mensaj~ al pliblico. 

Se consideraron correcta~ las altL"rnativas de evitar y tomar precauci(lnes, por ser las 

84 



alternativa!. que- se encuentrnn m;h ah.~;,mzabh..•i;. para el espectador para llevarlas a 

cabo. 

Los estudiantes eligieron en mi.\yor nümcro li\ opción d1.· ton~ar rm.:i:audoucs puesto que 

ident.mcnn al cin~ c0:•10 un c\ceknt~ tlll'dio de difusión, l~ro sin embargo Sl'ílalan que 

es difícil dar a conocer l;\ trasccndc-ncia de este tema y C'ft•.ar conciencia en el 

cs~-cmdor. 

Sin embargo el 14.28% de la p<'blacic.'in (:! J1il!rsonas) digió la opcit.)n de solucionar este 

probkma, sin embargo esta alt1.:nrntiva no se c<.msi1.któ como corrcct;,,1 puesto qui: 

;'!Unque el cini: ptit'tlt' .o;er un t•,celenti: canal para. informar seihrc los avances que la 

ciencia ha ido logrando p.ara la soluci6n di: este grave probknHt, el aspecto de 

solucionarlo es prácticamente inalcannhlc p.1ra el espectador, puesto que requeriría 

contar con un equi¡Xl <le laboratnrio muy sofistkadu para contribuir a 1a so:udón c.kl 

mismo. Por lo cual el escritor d.:hcr.1. ser más realista y proporcionarle al ¡nlblico 

dltc111,lt;1,a,; viabk::. qui: le p~rmit;l!~ no encontrnr':t:" inmt'rc;o en t''\ta ptohlcm:ilica actual. 

Ahora bien. en h\ pregunt•l mímero tres se- solicita que se debía los elementos 

ncceiarios p.:u., rcaliz.m l•ll<l huc-11;:\ hi!-ituria, 

L.a., respuestas 1,:on!.iU1.·radas como correctas eran el arte y la fanla!.Ía que como se 

comentó en página" antcrior~s son elemento~ que le permiten JI CSJX'Clad1.\r lograr 

esparcimiento. 

F.l mayor por\:i:ntaje fué 01orgadn a la fant.asra (43. 75o/i) (7 personas) y en segundo 
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término a1 2.11e (37.5%) (6 personas) debido a que los escritores consideran que son 

elemento~ que motivan al d\!sarro\lo de la imaginación y creatividad y además permilen 

al público por un par de horas olvidarse de sus problemas. Sin embargo el 18.75% (3 

personas) de la población \eñaló que la violencia es uno de los elementos que debe 

contener um .. buena pt.~lícula, lo cual no es calificado como elemento positivo en la 

persona puesto que puede fomentar que el público imitl~ algún comportamiento ag.rcsivo 

de un personaje de la película que acude a v~r. Por lo cual se hace nuevamente patc:ntc 

la necesidad di! proporcionar al escritor dncmatográfico una cvrrccta formación 

humana, para que tr.msmita al público mcn~jcs que fomenten su desarrollo y no por d 

contrario deterioren su calidad de ~rsona. 

Como puede apreciarse en la gráfica correspondiente a la ahrr:lación número cuatro la 

cual consiste en señalar el tipo de situaciones que detx~n evitarse en una producción. Se 

consideró que evitar situaciones moralistas, rcligios..'ls y negativas es correcto para que 

un escritor to efectúe, por razones que se comemaron en páginas anteriores puesto que 

el escritor transmite su forma de pensar y sus valore!> a través de sus obras. 

En los resultados obtt:nidos, Ja mayoría de la población seleccionó a lns escenas 

moralistas como aquellas a las que evita cuando realiza una producción y eligen esta 

opción por considerar que no es algo que pueda venderse puesto que al público no te 

gusta que le digan lo que debe o no hacerse, además de que consideran que es algo 

que limita la obra del escritor. 

A continuación se transcribe de manera te~tua.J la respuesta de una persona que explica 

la razón por Ja cual evita las situaciones de tipo moralista: " ... si no estoy segura de cual 

es mi moral menos me voy a poner a moral_i_zar a ot10s ... ". Aunque se considera a esta 
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opción como evitable en una producción cinematográfica se puede considerar 

inad~uado que el escritor no esté seguro de cual es su moral puesto que put"de 

transmitirse en sus producciones medi~rnte sus personajes por Jo que nuevamente se 

sugiere la formación humana para concientiz.ar de la trascendencia que puede tener la 

falta de definición de la propia moral. Y el 8.33% (1 persona) de la población eligió a las 

escenas negativas (letra e) como aquellas que se deben evitar lo cu.11 se considera por 

no transmitir nada positivo al público espectador. 

Ahora bien, en la gráfica cinco se mueslran Jos resultados obtenidos al elegir el tipo de 

película que puede proporcionar un mensaje positivo al espectador. 

Las respuestas consideradas como correctas eran que la peHcula fuera divertida y 

amena, y como puede apredarse la población selecdonó en igual porcentaje, 50% a !as 

opciones de divertida y amena (letras e, d) lo cual es positivo puesto que los escritores 

en tas razones por las que eligieron estas alternativas mencionaron que lo ameno puede 

ir acompañado del mensaje y señalan que es necesario trdosmilir ~o.>as qut: valgan la 

pena. Sin embargo también mencionan que depende del productor y del director la 

forma en que sea tratado el tema. 

Finalmente en el apartado seis debía señalarse la edad del escritor para conocer cual 

era Ja edad promedio de la muestra representativa que respondió este cuestionario 

oscilando entre los 25 y los 50 años de edad debido a que estos a.'ios abarcan la edad 

adulta a la cual se hace referencia concreta a lo largo de este trabajo, y como pl1ede 

contemplarse en la gráfica la mayoría de la población se encuentra ubicada entre los 25 

y los 30 años de edad. 
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5.S. Propuesta Pedagógica. 

Conforme a todos los resultados obtenidos en el cuestionario puede corroborarse que el 

escritor tiene la intención y el deseo de realizar producciuni.:s que sean de calidad 

transmitiendo además un mensaje positivo por lo cual es necesario que se le 

proporcione constante y adecuada formación humana. 

Para tal efecto se consideró necesario que et escritor que está en formación como en el 

caso de los estudiantes del diplomado de escritores de la SOGEM, quienes están 

prepar.l.idose académicamente para efectuar de mejor m'1flcra la profesión de 

escritores, deben recibir dentro de su plan de estudios o plan curricular una materia en 

la cu:ii se proporcione la formación humana que complemente su preparación. 
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Es por esta razón, que se ha realizado en este trabajo de investigación como aportación 

pedagógica la propuesta de una materia en la cual se brinde al escritor 1a formación 

humana adecuada. Dicha materia ha sido denominada '"Etica del Escritor 

Cinematográfico". 

El diseño de esta materia requirió del análbis del plan de estudios o plan curricular del 

diplomado para escritores de la SOOI:M, para realizar este análisis se contó con el 

apoyo de la Escuela de Escritores para conocer que asignaturas o materias se imparten 

en el diplomado, asf corr.o quienes fueron tos encargados del diseño de las mismas, sus 

objetivos y la relación tanto horizontal como venical que existe entre el1as. 



dar impulso a las letras mexicanas y proyectarlas a través de todos los medios de 

comunicación al ámbito intrmacional. 

En cuanto al plan de c-.tudio:, se en..::ucntra ,;un~l!tuiOo por las siguientes materias: 

PRIMER SEMESTRE SEGlP.\lJO SEMESTRE 
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* Historia de la cultura I 
• El arte de escribir 

* Historia de la Cultut·a II 
* RedacciOn y Estilo 

• 'reoria y compo5ici6n 
dramática I 

* Guionismo I 
* Introducción a los medios 

de comunicación 
* Taller de composición I * pg.f ... ·'f-

TERCER SEHESTRB 

• Historia y Composición 
dramática I 

* Guionismo cinematográfico I 
• Guionismo Televisivo I 
• Guionismo Radiofónico 
* Periodismo en los mAdto~ 
* Taller de Poesía 

* Teor!a y composición 
dram.1.tic:a II 

* Guionismo II 
* Taller de composlci61i II 
* Marco legal del escritor 

CUARTO SEMESTRE 

* Historia y Composición 
dramática II 

* Guionismo Cinematográf. II 
* Guionismo Televisivo II 
* Alternativas de Comunicac. 
+ T:lllcr de narrativa 

En primera instancia es necesario conocer el objclivo y contenido de las materias que 

constituyen el plan de estudios del diplomado. Al solicitar los programas de las materias 

no fué posible consultarlos debido a que se desconocía el lugar donde se tenían 

almacenados. Además de que cada maestro entrega ca-Ja semcslre el programa de 

contenidos que será impartido. Es decir, no se tiene un programa definitivo a seguir sino 

que por el contrario se modifica en cada curso, lo cual lógicamente no permite lograr 

uniformidad en la preparación que adquieren Jus estudiantes, Sin embargo el director de 

la escuela de escritores comentó de manera gencraJ el pÍ'opósito de cada materia el ::uaJ 

se presenta a continuación. 



la escuela de escritores comentú c.Je manera gent:ral el propósito de cada materia el cual 

se presenta a continuación. 

PRIMER SEMF.STRE 

l. Historia de la cultura I: Es importante que el escritor cono•ca las épocas por las 

cuales la humanidad ha atravesado para poder ambientar sus obras. 

2. El Arte de escribir: En esta materia se revisan las reglas gramáticatcs de la escritura. 

J. Teoría y Composlc16n dramática: Se estudian las leyes teatrales que dan estructura 

a una obra. Durante esta materia se analizan obras para conocer los elementos que la 

integran. 

4. Gulonlc;mo: Se en~ñ;:t f; ev.-rihir euinnec; le;\trnlt'"'\ 1 rmdiovic;u;\le'1., hic;tnriet;\c;, etr 

S. Introducción a los medios de comunicación: Se proporciona un acercamiento a 

los medios de comunicación social. 

6. Taller de composic16n I: A lo largo del desarrollo dt' esta materia se realizan trabajos 

de narrativa pra que el estudiante practique sus habilidades creadoras. 

7. Pskologfa: Se estudian las bases del comportamiento humano y sus desviaciones 

para que el escritor pueda tratarlas en sus obra~. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

1. Historia de la Cultura U: Esta asignatura c3 secuencial de Histoña de la Cultura l. 

por lo que se continua estudiando las diversas épocas por las que ha pasado el hombre. 

2. Redacción y Estilo: Se analizan Jos diferentes estilos literarios como por ejemplo: 

poesía, narrativa, etc. 

J. Lei:tura literaria: A to largo de esta malcría se da lectura y comentario a diversas 

obras. 

4. Teoría y Cornposicidn dramática 11: En esta materia se continua estudiando el 

contenido que se mencionó en Teoría y Composición Dramática l. 

S. Gulonismo 11: En esta asignatura se proporcionan las bases para Ja creación de 

guiones de radio, T. V .• y cine. 

6. Taller de com('oslción 11: Esta materia es continuación de Taller de Composición 1, 

sin embargo solamente se estudia la 'pot.•'iia. 

7. Marco Legal del Escritor: Se analiza la ley del derecho de autor con sus derechos, 

problemas y conse~uencias para que el l!1teritor los conozca. 
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TERCER SEMESTRE 

l. Historia y Compu~iclún Dramática 1: En esta materia ~estudia al teatro a lo largo 

de la historia y las nuevas inclinaciones, 

2. Guionismo Cinematográílco 1: Se comil!nz.a con ia creación de guiones 

cinematográficos. 

3. Guionismo Televisivo: Se practica la realii.ación de guiones para televisión. 

4. Guionlsmo Radioíónico: Se realizan guiones para radiodifusión. 

S. Periodismo en los medios: En l!Sta asignatura se enseña aJ escritor a desarro11ar 

diversos géneros periodísticos como por ejemplo: entrevista, reportaje, artículo de 

fondo, etc. 
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CUARTO SEMESTRE 

1. Historia y Composición Dramática 11: Es continuación de Historia y Composición 

Dramática I por lo cual se ~igue e~tudiando la evoluc¡ón del teatro a lo largo de la 

historia. 

2. Gulonismo Cinematográfico 11: E~ continuación del Guionismo Cinematográfico I y 

se continua con el desarrollo de creación de guionismo para cine. 

3. Altemativa.i; de Comunicadón: En esta se estudia el proceso editorial de una obra y 

la producción para los diferentes medios de comunicación. 

4. TD.ller de Narrativa: Se estudia la manera adecuada de escribir textos en general. 

5. Taller d• Poesía: En este taller se desarrolla en los escritores el género de poesía. 

Una vez conocido el contenido de las materias que conforman al plan de estudios del 

diplomado de escritores se puede ,proceder al análisis del mismo considerándo la 

rc.!lación horizontal y vertical existl!nte entre dichas asignaturas. 

La relación horizon1al es en aquella que tienen la1i materias en el mismo nivel académico. 

Mientras que la relación vertical que es la relación existente entre las materias a 

diferentes niveks académicos, es dedr que si una materia que abarc:a un gran número 

di! contenidos, será necesario que exista una materia !iul>5t-cuente que conrinúe con el 
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estudio de dichos contenidos por ejemplo en este diplomado existe la materia Historia 

de la Cultura 1 en Ja cual como se señaló en líneas anteriores se estudian las diferentes 

épocas a través de las cuales ha transcurrido la evolución del ~r humano, esta mat~ria 

es impartida en el primer semestre y en el segundo semestre se imparte la materia de 

Historia de la Cultura IJ en la que se continuan estut.!iando tas épocas de la humanidad. 

Aparentemente esta materia si tiene relación vertical sin embargo, si ~e toma en cucnt.a 

que el escritor debe conocer cada época de la historia profundamente para poder dar la 

ambientación adecuada a sus obras se considera necesario que esta ma1eria sea 

impartida por lo menos ha"it.a el tercer semestre. 

A continuación se señalarán las materias que no tienen relación vertical entre ellas: 

• Historia de la Cultura 

• Introducción a los medios de comunicación 

• Taller de Composición 

• Psicología 

• Redacción y Estilo 

• Marco legal del escritor 

• Periodismo en los medios 

• Alternativas de comunicación 

Ahora bien, resulta de gran imponancia considerar que estas materias o asignaturas no 

tienen relación vertical debido a que en el momento en que se diseñó el plan curricular 

del diplomado no se contó y hasta el momento no se cuenta con una asesorla y 

orientación pedagógica que proporcione el sentido de coherencia en dicho plan de 
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estudios, así comu la programación de los contenidos de cada asignatura 

didácticamente. 

El plan de estudios fué diseñado por dos escritores, de los cuales uno d'! el1os 

posteriormente estudió la licenciatura en psicología sin embargo no se contó con un 

grupo interdisciplinario que cofaborara con sus aportaciones para la elaboración del 

plan. Es importante señalar que este diplomado no· tiene reconocimiento oficial lo cual 

resulta una limitante puesto que el e.\critor no tient> el respaldo de un cerficado oficial. 

Después de haber realizado todas estas consideraciones que han sido producto de la 

investigación realizada a lo largo de este trabajo se realiza la propuest::. de una materi;:.. 

que pueda complementar la preparación del escritor cinematográfico la cual se presenta 

a coritinuación: 
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PROPUESTA PEDAGOGICA 

MA TERJA: " ETICA DEL ESCRfrOR CINE!'.fATOGRAF!CO" , 



PRESENTAC(ON DE LA MATERIA 

La materia Etica del Escritor Cinematográfico surge después de haber analiz.1do los 

resultados obtenidos en la aplicación de encuestas y haberse percatado de la patente 

necesidad que tiene el escritor cinematográfico de recibir constante formación humana. 

Esta materia busca ser una aportación pedagógica al medio cinematográfico que pueda 

ser considerada como una alternativa para mejorar la calidad de tas producciones! que 

se reali1.an actual mente. Se propone q'Je esta materia sea impl~mcntada en el tercer y 

cuarto semestre del diplomado, debido a que en estos grados acadc5micos es cuando el 

estudi&lte ya realiza guiones de diversos medios de comunicación, concretamente de 

cine y pueden involucrarse de mejor manera con este 111edio. 

Esta materia tiene como objetivo general el ~iguiente: 

Al finalizar la materia el escritor originará guiones cinematográficos en los que se 

presenten temas interesantes tratados éticamente, lográndo con esto películas de 

calidad y positivas para el CSP!'Ctador. 

La duración de la materia será de cuarenta horas por cada semestre y la metodología a 

utilizarse será tanto expositiva como participativa. 

Ahora bien, esta materia será impartida por un filósofo quitn es el adecuado para 

proporcionarla por ser especialista en la materia, mientras que el pedagogo brindará la 
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La materia Etica del Escritor Cinematográfico surge después de haber analizadv los 

resultados obtenidos en la aplicación de encuestas y haberse percatado de la patente 

necesidad que tiene et escritor cinematográfico de recibir constante formación humana . 

Esta materia busca ser una aportación ~agógica al medio cinematográfico que pueda 

ser considerada como una alternativa para mejorar la calidad de las producciones que 

se realizan actualmente. Se propone que esta materia sea implementada en el tercer y 

cuarto semestre del diplomado, debido a que en estos grados académicos es cuando el 

estudiante ya realiza guiones de diversos medios de comunicación, concretamente de 

cine y pueden hwolucrarse de mejor manera con este medio. 

Esta materia tiene como objetivo general el siguiente: 

Al finalizar la materia el escritor originará guione-i;; dnem:\toeráfit"oi;; en loe; que~ 

presenten tema. interesantes tratados éticamente, logrando con esto películas de 

calidad y positivas para el espectador. 

La duración de la materia será de cuarenta horas por cada semestre y la metodología a 

utiliz.arse será tanto expositiva como participativa. 

Ahora bien, esta materia será impartida por un filósofo quién es el adecuado para 

proporcionarla por ser especialista en la materia, mientras que et pedagogo brindará la 

orienl!lción necesaria para la realización de planes de sesión, uso de la metodología, 

aplicación de técnicas grupales, diseño de evaluaciones. 
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DIAGRAMA TEMATICO DE LOS CONTENIDOS DE LA MA'rERIA: ETICA DEL 

~GCRITOR CINEMATOGRJl.FICO. 

Los contcnido5 de la m~Jeria se presentan a conlinuacit.ln con sus objetivos particulares: 

~fODULO 1 ( A impartirse durante el tercer semestre 

l. !..a Etica 

Objetj.vo Particular: El escritor explicará en qué- consiste 
la ética y la importancia que tiene para la reali7.aci6n de 
su trabajo y su vida personal. 

JI 
2. Escencia de la Moralidad 

Objetivo Particular: El escritor explicar:§; en qué consiste 
la esencia de la moralidad. 

-· 

11 

3. Valoración Moral 

Objetivo Particular: El escritor distinguirá entre una 
acci6n moralmente buena y una mald que se presenta en una 
producción cinematográfica. 

Durante este módulo los contenidos irán encaminados a sensibilizar al escritor 

cinemátográfico sobre la trascendencia que tiene su trabajo )' por lo cual es necesario 

que se tenga un pensamiento ético y se respe;e la moralidad de Ja persona. 
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MODUW U ( A impartirse durante el cuarto semestre ) 

-

l. El problema de la libertad. 

Objetivo Particular: El escritor señalará las caracter1sti-
cas de una acción realizada con auténtica libertad y la 
importancia que tiene para su trabajo. 

2. Etica material de los valores. 

Objetivo Particular: El escritor cnlistará 
'ºº "''~ morales que existen y la trascendencia que tienen en la 

vida del ser humano. 

3. El correcto planteamiento del tema de la 
realización de los valores morales. 

Objetivo Particular: El escritor explicará una correcta 
jerarqu1a de valores y la importancia que tiene que los 
personajes de sus obras la reflejen. 

A lo largo del módulo 11 se resaltará la importancia que tiene que d escritor en sus obras 

refleje una adecuada jerarquía de valores y respete la libertad de la persona. puesto que 

el mensaje que transmita en sus obras irá .impregnado de los valores que tiene el 

escritor. 
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üE!jCRIPC!ON Dr: LOS ELHl!jNJOS [llRACIJCOS, 

Esta materia se ha diseñado con la intención de que sus contemdos guarden relach5n 

~to horizontal como vertical entre el1os, para poder proIXJrcionar al estudiante la 

percepción de unidad en la materia y que lógicamente conlleve a obtener el mejor 

aprendiz.aje pues se pretende qu~ se realice por inferencia es decir. que el estudiante 

vaya dt". lo simple a lo coplejo en la comprensión de Contenidos. 

Los contenidos serán manejados con la metodología expositiva cuando el maestro 

proporcione las bases teóricas de la materia, y será participativa debido a que cada 

tema será compienientado con estudios de caso o con dos o tr~s películas las cuales 

serán com~ntadas en equipos y post~riormente se tendrán plenarias gru~.tes en las 

cuales se anafüará el tratamiento que se le dió a Ja producción dc5'!e el punto de vista 

ético. 

Los recursos didric'kos qu~ r;e utili1arán a lo largo de esta materia "serán el pi1.arr6n, 

rotafolio, "cetatos. películas. transparencias, etc., y se contará con ta asesoría 

pedagógica requerida para conocer el manejo de los mismos y el tiempo indicado para 

utilizarlos. 

Con todas estas consideraciones se proporciona la propuesta pedagógica de una 

materia, la cual busca brindar al estudiante una educación integral, que como se señaló 

en páginas del capítulo tes importante que el educador se esfuerce por vigilar que el 

t!ducando adquiera desarrollo en sus diferentes esferas educativas: intelectual. afectiva, 

füica para lograr con ello personas íntegras que busquen cooperar en el desarrollo de 

100 



sus semejantes. 

En el caso co1h:reto del escritor, putde contribuir en ello, mediante la rcaJización 

profesional de su trabajo cuidando siempre la calidad del mensaje que transmite en sus 

producciones puesto q~e influirá positiva o negativamcnh! en el público espectador. 

Es por todo esto, que se realiza esta propue.ia pedagógica como culminación del 

presente trabajo de investigación, la cual pretende contribuir en cierta forma a que el 

escritor cinematográfico se encuentre en constante perfeccionamiento y reciba la 

adecuada fonnación humana que le rermita realizar exitosamente su trabajo. 
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CONCLUSIOl'iES 

1. El hombre logra mediante la educación desarrollarse de 1n1nera individual pero 

además puede contribuir al desarrollo JX!rsor.al y SL'""Cial d•! su~ se1i:it!ia11tcs. 

2. Los medios de comunicación social en la actualidad se han corl\"crtido en uno de los 

factores educativos más importantes en la sociedad, puesto que cualquier persona 

puede tener contacto con ellos. 

3. Los medios de comunicación social ejercen una determinada influencia en sus usuario 

ya sea positiva o negativa. El cinc al ser un medio de comunicación, ejerce esta 

influencia en la persona, se dr.berá entonces tratar de que sea en mayor medida 

po~iliva. 

4. La mejora del cinc mexicano solamente se lograr.\ si se hace ct1ncientes a sus 

realizadores de ta trascendencia social que tiene su trabajo y la responsabilidad que esto 

implica. 
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,:,. La for111at.:iú11 hu111d11ci ~ puede con::idcra.r como una nltcrnati'.'a que Cl)ntribuirfa di! 

alguna manera a que los cineastas en general produzcan cada H:z mcjurc!J peHculas. 

6. Lográndose una mejora en el cine mex.icano, se puede permitir al público cultivar el 

gusto por el lluen cinc. es decir saber apreciar las producciones f;1Vorablcs para su 

desarrollo y rechazar las que no proporcionan nada positivo para este desarrollo. 

7. Cierto es, que un escritor se enfrenta con diversos inconvenientes al realizar su 

trabajo, pero el más difícil de vencer será el mismo, si no se esfuerza por producir 

mejores historias que logren divertir y aporten <ligo positivo al público. 

8. La mejora del cinc mexicano no se logrnrá tínicamentc mediante el escritor, es 

necesario también sensibili7.ar a los demás incgrantes de lo impo11ante qut! es que sus 

producciones proporcionen mensajes positivos y divertidos a la gentl!. 

9. No basta con proporcionar una propuest.1 pc<lagógica que sea una materia, sino 

que, por el contrario, se requiere realizar algunas otrds acciones para complemenla.r 1a 

eduación del escritor y que el proceso formativo sea permanente, por esto se sugiere 

efectuar un seminario anual para escritores cinemalográficos en el cual se proporcione 

la aclu•Jización. 
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