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RESUMEN  

La enseñanza de historia nacional en Ecuador ha supuesto un desafío para el currículo 

académico de bachillerato. Su inexistencia en el temario de Ciencias Sociales en los 3 niveles 

de educación secundaria constituye un retroceso en los procesos de aprehensión histórica. 

Por lo que generar una herramienta didáctica que suponga una simbiosis entre cine y teoría 

significa un avance en cuanto al desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico de los 

estudiantes y un progreso para los nuevos recursos de implementación pedagógica dentro 

del aula. Esta investigación de tipo cualitativa, descriptiva y documental se llevó a cabo con 

una muestra de 10 estudiantes de la Unidad Educativa Ana Luisa Leoro, a quienes se les 

aplicó una breve encuesta diágnostica para determinar el uso del cine en el aula y su relación 

con la historia nacional. Además se realizó una comparativa entre 4 propuestas didácticas de 

varios autores con el fin de comparar contenidos y matizar en los recursos empleados en 

diferentes casos. Los resultados demostraron la falta del  uso del cine no solo en la materia 

de historia, si no en todas las asignaturas, además de un desinterés por parte del alumnado y 

los docentes en cuánto a su implementación como complemento didáctico, pese a las 

ventajas demostradas . En base a este planteamiento se diseñó una guía didáctica para 

fomentar el uso del cine en las aulas, sugiriendo estrategias y metodologías a tomar en cuenta 

para su implementación. 

Palabras clave: Enseñanza, cine, historia, guía. 
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ABSTRACT  

The teaching of national history in Ecuador has been a challenge for the high school 

academic curriculum. Its non-existence in the Social Sciences syllabus in the three levels of 

secundary education constitutes a setback in the processes of historical apprehension. 

Therefore, generating a didactic tool that involves a symbiosis between film and theory 

means an advance in terms of the development of reflective and critical thinking of students 

and progress for new resources for pedagogical implementation in the classroom. This 

qualitative, descriptive, and documentary research was carried out with a sample of 10 

students from the Ana Luisa Leoro Educational Unit, to whom a brief diagnostic survey was 

applied to determine the use of cinema in the classroom and its relationship with national 

history. In addition, a comparison was made between 4 didactic proposals of various authors 

to compare contents and to qualify the resources used in different cases. The results showed 

the lack of use of film not only in history, but in all subjects, as well as a lack of interest on 

the part of students and teachers in its implementation as a didactic complement, despite the 

advantages demonstrated. Based on this approach, a didactic guide was designed to promote 

the use of film in the classroom, suggesting strategies and methodologies to be considered 

for its implementation. 

Keywords: Teaching, film, history, guide. 

 

 

 

 

  



 x 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

 

DEDICATORIA ........................................................................................................ vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ vii 

RESUMEN ............................................................................................................ viii 

ABSTRACT .............................................................................................................. ix 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

OBJETIVOS .............................................................................................................. 4 

Objetivo general ............................................................................................................ 4 

Objetivos específicos ..................................................................................................... 4 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la Historia como parte de la pedagógica elemental para el docente y el 

estudiante es un campo prácticamente olvidado. Existen pocas investigaciones que aborden 

elementos y aspectos determinantes del conocimiento histórico en el Ecuador. Las bases que 

sustentan el análisis crítico y lógico de la sociedad son indispensables a la hora de interpretar el 

entorno para comprender los problemas de un país, y como las consecuencias en el pasado de 

una población desinformada abarcan las raíces del mundo contemporáneo. 

Conocer la historia es esencial a la hora de comprender la identidad de la nación a la que 

se pertenece (Carretero, 2007). Aprender a interpretar el pasado permite encontrarse con 

sentimientos personales que te hacen sentir parte de una colectividad, lo que incentiva la 

relación del estudiante con la sociedad actual y pretérita. Para Prats (2007), “la historia debe 

servir para comprender críticamente la propia identidad y poder contextualizarla en un mundo 

amplio” (p. 22). Algo importante cuando hablamos de educar en fenómenos del pasado como 

parte del desarrollo de análisis y compresión de los procesos históricos en el presente.   

Sin embargo, la historia no forma parte de los intereses de los jóvenes estudiantes. Si 

bien es cierto que no todos presentan el mismo interés por la historia, un análisis realizado por 

Borries (1998) sobre la encuesta Youth and History de 1997, permite observar como la 

sugestión sobre determinados procesos históricos de un país tienen mayor impacto en 

estudiantes que residen en países donde las situaciones, políticas y económicas son más 

difíciles. Las condiciones sociales en la que se desarrollan los jóvenes influyen en el atractivo 

histórico. Pero no solo estos factores tienen repercusión en la enseñanza de historia, los 

obsoletos métodos pedagógicos también han hecho mella en la fascinación histórica.  

La enseñanza de historia en las aulas es una de las materias más complicadas y difíciles 

de abordar, por su naturaleza formal y teórica. Camañes et al. (2017) consideran que esta “ha 

sido objeto de utilización no educativa o antieducativa en las ordenaciones curriculares” (p. 15). 

Los medios de formación educativa tradicionales han aumentado la dificultad de los contenidos, 

lo que complica comprender explicaciones teóricas demasiado elaboradas. Este hecho, recalca 

la necesidad de generar nuevos métodos para enseñar historia, que se adapten a las generaciones 

y medios en los que se desarrolla actualmente la educación y por ende los estudiantes y docentes.  

Entre las nuevas herramientas aplicadas a la educación encontramos el cine, un recurso 

que no ha supuesto una revolución en los procesos de enseñanza aprendizaje. Ya en la década 

de 1920, muchos pedagogos comenzaron a utilizarlos como apoyo para llegar a los estudiantes 

de manera mucho más directa (Bastidas & Morales, 2015). Su flexibilidad y adaptación lo han 
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caracterizado como un método de enseñanza valioso y con grandes posibilidades futuras, 

representando un cambio para el lenguaje académico. 

 

Por ende, esta investigación se centra en desarrollar un plan de acción eficiente a partir 

de un modelo y guía didáctica que pueda ser implementado en el aula como una base para la 

enseñanza de historia. Se cimenta en un conjunto sistematizado de metodologías y criterios 

necesarios para implementar el cine como una herramienta audiovisual de acuerdo con 

necesidades y procesos educativos. Las posibilidades académicas que supone el uso del cine 

deben ser abordadas desde perspectivas que permitan al docente aproximarse a un lenguaje de 

imágenes. “Estos diversos aspectos metodológicos que el cine aborda deben ser dinámicos y 

cambiantes, creados para que el estudiante interprete y se relacione con la realidad a través de 

las imágenes” (Mora et al., 2015, p. 514). 

 

La imagen es la base del cine, por ello, este recurso se presta para innumerables 

posibilidades que van desde lo pedagógico hasta lo cultural o social, además, los elementos que 

lo comprenden diversifican contenidos para el espectador. Mediante estas premisas, se 

posiciona como parte esencial de la cultura audiovisual, la misma que precede una necesaria 

revaloración en el entorno educativo donde actualmente su uso es limitado. Las causas varían, 

y pueden estar respaldadas por la falta de las habilidades docentes con respecto a la 

implementación del cine como herramienta didáctica en las aulas, la escasa formación en 

recursos tecnológicos o, la carencia de medios en las instituciones, especialmente en Ecuador, 

un país donde gran parte de la población vive en zonas rurales, donde el acceso a estos 

materiales se dificulta. 

 

Además, el subsecuente proceso de difusión del cine en el aula es opacado por el actual 

modelo dominante de los medios, que impone una fuerte miseria cultural, que ha frenado la 

capacidad de contemplar el verdadero relato cinematográfico. Esto ha generado una recepción 

audiovisual pasiva debido al gran flujo de imágenes que generan nuevas ideas, olvidando todo 

lo anterior, ahora “cada vez vemos más cosas, pero miramos menos” (Ambròs, 2022, p. 20). 

Nuestra percepción es tan fútil, que toda información que recibimos se desintegra al adoptar 

más y nuevos datos.  

 

La superficialidad audiovisual en la que el mundo se desarrolla actualmente no demanda 

la preparación consciente para la interpretación de las muchas manifestaciones audiovisuales 

que existen, por ende, se necesita inculcar el desarrollo de individuos capaces de comprender, 

y visualizar escenarios desde nuevas perspectivas. Estas habilidades ya no se hallan dentro de 

los medios académicos y sociales, lo que produce un estancamiento en el desarrollo del análisis 

crítico del hecho visual. Según Ambròs (2022), “estos son procesos que agravan los problemas 

de interpretación y comprensión de análisis de la sociedad” (p. 20). Por lo que un mundo donde 
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la imagen no es procesada como un medio de información, estará inmerso en el pensamiento 

contemporáneo del desconocimiento.  

 

Según Vásquez (1997) el mundo de la imagen forma un complejo campo como 

contenido y recurso que se consolida con fuerza, pasando a ser la pieza fundamental en la era 

de las comunicaciones a través de diversos formatos a los que el lenguaje verbal no puede llegar 

(p. 228). Lo que nos ubica en un punto de inflexión entre una sociedad completamente mediática 

y una educación de analfabetismo visual. Aportar nuevas herramientas para interpretar el cine, 

abordará de forma más didáctica y atractiva otras materias, aunque no en todos los procesos 

académicos sea necesario. Para Rojano (2015) “así se establecerán nuevas formas de percibir la 

realidad que motiva la formación sistemática y surgente de enseñar a través de la mirada para 

entender otras lecturas de la imagen y su disfrute” (p. 54). 

 

Estas y otras trabas suponen forzosos obstáculos en cuanto a la expansión e 

implementación de metodologías y recursos didácticos que conlleven al acercamiento con la 

realidad y a la estimulación crítica. Para Area (1998) “la nueva educación se está quedando 

obsoleta y ajena a las experiencias y necesidades de los estudiantes” (p. 50). Algo alarmante 

cuando se trata de generar nuevos conocimientos a partir de procesos y modelos didácticos 

planteados como actuales y formativos. “Que no deberían ser expuestos como conocimientos 

teóricos básicos si no como un espacio, una atmósfera o un clima en los que nos desenvolvemos” 

(Ruiz et al., 2012, p. 19). Desarrollarlos de manera didáctica y dinámica dentro de un clima 

favorable para el estudiante, supondría el primer logro de la alfabetización visual, no solo en el 

entorno educativo, sino también en el medio social. 

 

Los docentes, por lo tanto, tienen la obligación de incluir materiales y estrategias para 

una enseñanza de calidad que mejore la respuesta a la diversidad conocida como pedagogía del 

cine. Así, un material maleable y adaptativo a ciertas necesidades educativas como la guía 

didáctica de cine propuesta en esta investigación enriquecería los procesos de análisis reflexivo 

y crítico tanto de estudiantes como de docentes. Lo que resulta de suma importancia a la hora 

de favorecer ciertos aspectos culturales e históricos que se encuentran inmersos en el cine. 

 

Esta herramienta didáctica se crea con el fin de generar una nueva manera de enseñar 

historia a través del cine, como parte del recurso identitario que supone la memoria y conciencia 

colectiva. Por lo tanto, se demuestra como fusionar la narrativa histórica con la audiovisual es 

importante para consolidar investigaciones, proyectos y procesos sistematizados y adaptativos 

que sirvan de modelos enfocados en metodologías innovadoras que suplan las necesidades 

educativas desde una perspectiva docente. Con el uso adecuado y consciente del cine como un 

medio educativo en el aprendizaje audiovisual y el desarrollo del nuevo lenguaje de la imagen. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Facilitar al docente un recurso educativo basado en las herramientas didácticas del cine 

para su uso pedagógico en la enseñanza de historia nacional para estudiantes del segundo año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Ana Luisa Leoro” 

 

Objetivos específicos 

Identificar las necesidades educativas de los procesos de enseñanza de historia nacional 

dentro del currículo de bachillerato. 

Definir los contenidos, metodologías y recursos de apoyo a las estrategias de la 

guía. 

Proponer varias actividades formativas y entretenidas para iniciar con el aprendizaje de 

historia a través del cine en las aulas.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1.Cine e historia como puente de encuentro cultural 

 

El cine nace a finales del siglo XIX, en una época donde la supremacía de la historia 

ahondaba todos los saberes, expandiendo su conocimiento más allá de lo académico (Ventura, 

2015). Muchas formas artísticas intentaban plasmar y representar lo que la historia narraba, pero 

no fue hasta la aparición del cine que se transformó la forma de entender el pasado. La 

información visual, el movimiento y el sonido, hicieron que este séptimo arte interaccione de 

forma apresurada con la historia, además los contenidos que trataba lo dotaban de las 

características necesarias para potencializar su carácter documental.  

 

Desde entonces, la historia ha tenido un papel principal en el cine, pues las 

representaciones que se han realizado han sido un vestigio del pasado. El contexto en el que se 

realiza, el contexto que se quiere representar, la temática, la ambientación, los procesos… son 

muchas de las formas que tiene el cine de interpretar y representar un momento de la historia.  

Pierre (2013), en el siglo XX ya consideraba que “las películas son marcas de una época 

anterior” (p. 48). Pues yacen de una forma de transmutar un proceso histórico especifico a un 

conocimiento general, que minuciosa o subliminalmente, ofrecen una gran cantidad de 

información sobre tiempos pretéritos. 

 

Esta nueva propuesta visual, ha influido para que muchos historiadores clasifiquen al 

cine como un material histórico que recrea los aspectos más característicos de una cultura. Pues 

según Cortés (2019), el cine “refleja los distintos aspectos de una sociedad o cultura 

determinada” (p. 67). Lo que nos permite conocer los cambios generacionales para enfrentarnos 

a nuevos procesos que han sido el resultado de transformaciones históricas, pues ya desde los 

inicios de la historia del cine, hubo una preocupación por representar los hechos como una 

estrategia narrativa.   

 

El cine no ha sido solo una forma de representar el pasado y entenderlo, también ha 

acompañado varios procesos históricos tras su aparición. Muchos momentos de la historia del 

cine se asociaron a específicas circunstancias del pasado.  El neorrealismo italiano por ejemplo 

fue un movimiento cinematográfico que siguió el curso de la segunda guerra mundial, pues se 

convirtió así en un medio de información sobre la devastación de la guerra, lo que lo transformó 

en una herramienta y medio de comunicación. En otras coyunturas de la historia el cine se 

convierte también en una herramienta de lucha y procesos revolucionarios a partir de relatos 

ocurridos. El cine soviético, representó hechos históricos para tener una visión proselitista de 

convertir a la masa en la revolución. Su uso como movimiento social y cultural hicieron de este 

arte un medio de creación constante de idearios y pensamientos revolucionarios.  
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El cine y la historia siempre han tenido vínculos. Con el paso del tiempo, se reafirmó la 

importancia de crear un contexto historiográfico capaz de expandir los análisis del pasado con 

otras ciencias y horizontes investigativos. Fue Ferró (1980), quien en su libro historia y cine, 

alertó sobre la necesidad de recurrir al cine como una forma de aportar una visión distinta de la 

sociedad, una representación cuya imagen que ofrezca sea sumamente auténtica. Para que, de 

esta manera, lejos de subjetividades, se puedan comprender que aquello que se visiona es la 

memoria de una sociedad y culturas pasadas.  

 

Sin embargo, la relación entre cine e historia no se limita únicamente a su uso como 

herramienta capaz de conectarnos con tiempos remotos, también es “un agente de la historia, 

un vehículo privilegiado de las representaciones de la realidad y el pasado de cada sociedad y 

un elemento que es capaz a la vez de irrumpir en esas representaciones para transformarlas” 

(Fabricio, 2016, p. 101). El cine es ahora una fuente de esparcimiento de conocimientos, que ha 

materializado lo cotidiano, recreando hechos y personajes desde una dimensión más plausible. 

Para Cortés (2018), “el cine estudia lo que refleja la imagen y esta como discurso visual tiene 

el mismo valor que un documento escrito” (p. 69). Porque todo aquello que genera 

conocimientos de una u otra manera, debe ser considerado un documento importante y verídico, 

y el cine que siempre ha acompañado y representado a la historia debe ser una muestra más de 

que este encuentro cultural está realmente implícito. 

 

1.1.1. Controversia en la relación cine e historia 

La historia se ha visto obligada a relatar, explicar e interpretar el pasado, algo con lo que 

varios historiadores han trabajado. Este deber se ha visto reforzado por estudios alejados del 

discurso visual, que para Rosenstone (1997) “alejan a la historia de su verdadero significado 

global, enfocado en lo visual, emocional y dramático”. Este plano se distancia de la verdadera 

misión de la historia, exponiendo la condensación y simbolismo de una visión sintética de 

hechos explicables.  

 

Lo que posiciona al cine en dos vertientes, una direccionada a la aproximación de hechos 

históricos y preocupaciones sociales; y otro dirigido a la parte implícita del cine, donde los 

hechos y datos se aproximan tanto a la realidad que se equipara al trabajo del documental 

histórico (Zubiaur-Carreño, 2005). Una aproximación tan exacta del cine a la historia escrita es 

una fuente de críticas, ya que su labor radica en interpretar datos desde una perspectiva 

particular. Su introspectiva subjetiva debe transportar y comunicar, mientras que la ciencia 

histórica se centra en una mirada objetiva y particular del pasado. 

 

Los historiadores deben advertir de que la historia narrada por las películas también está 

alimentada por los modales e ideas impuestas por el cine. Ya lo manifestaba Sorlin (2008) en 

su ponencia “Cine e historia, una relación que hace falta repensar” afirmando que “la cámara 

registra cosas reales, pero esas cosas no son la realidad; son la vida percibida, reconstruida e 
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imaginada por quienes hacen el filme” (p. 22). Las películas y todas las representaciones 

artísticas terminan siendo el resultado de una elaboración que depende de quien las realiza y a 

quien se dirigen. Las imágenes son un ideario, una ideología. 

 

En varias ocasiones, los datos expuestos en películas manifiestan únicamente la visión 

cinematográfica de la historia. Un discurso del creador sobre hechos seleccionados en función 

de sus intereses, vivencias, gustos y deseos. En un estudio sociológico de la visión de la 

esclavitud en el cine, Prieto (1997) afirma que la versión de los cineastas se enfoca en la 

producción de “la imagen negada” de la historia. De mostrar intencionalmente aquello que el 

espectador esté dispuesto a recibir. 

 

1.1.2. El cine en la memoria histórica 

Existen diferentes formas de conocer el pasado. La diversidad con la que se puede 

reconocer la historia fomenta la reticencia de los hechos. Por lo que hay que reconocer la 

existencia de varias fuentes de información de los productos historiográficos. Los testimonios 

orales, los gráficos, la iconográfía, la imagen, los escritos y por supuesto el cine “inciden acerca 

de como afrontar el presente y proyectar el futuro” (Hernández & Villa, 2012, p. 2). Estas 

visiones siempre estuvieron marcadas por hechos del pasado que de varias formas producieron 

cambios sociales, culturales, políticos y econónimcos reflejados en la realidad circunstancial de 

una determinada época. 

 

Según Aguilar (1996), la memoria histórica “consta del recuerdo que tiene una  

comunidad de  su  propia historia, así  como  de las lecciones y  aprendizajes que, más  o menos  

conscientemente,  extrae  de  la  misma” (p. 25). Esta compresión de pasado se basa en el 

conocimiento de los hechos pretéritos que tienen como fin conservar los recuerdos de la historia, 

los valores y aprendizajes. Los procesos de memoria al contrario de lo que se piensa, no 

proceden realmente de la sociedad, si no que están influidos por los poderes políticos y sociales 

del presente. Para Lowenthal (1985), los sucesos anteriores están fuertemente marcados por las 

necesidades del momento, que reinventan y transforman la historia continuamente. 

 

El cine tiene un enorme potencial cuando es observado por un sinfín de espectadores, 

cada uno con pensamientos, ideologías, conocimientos y concepciones distintas. Este proceso 

interpretativo crea en ellos una memoria histórica a través del análisis de imágenes que los 

sitúan en un pasado, construído por el presente. Esta forma de recrear y darle significado a las 

diversas posibilidades de la realidad, aluden un momento, un hecho definido por una concepcíon 

visual propia y aberta a las interpretaciones de lo observado. Los investigadores han afirmado 

que: 

El mundo de las imágenes del pasado constituye un escenario de los conflictos y 

tensiones que atraviesan una sociedad, transmite mensajes que iluminan y enriquecen 
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su presente y ofrece multiplicidad de significados para la reflexión de historiadores y 

cientistas sociales. (Marzorati, 2011, p. 2) 

Es importante mencionar que el cine al igual que la historia a lo largo del tiempo suelen 

ofrecer interpretaciones de los distintos procesos sociales actuales y pasados que permiten  

basarse en análisis fílmicos recientes que no necesariamente reconstruyen hechos históricos 

registrados y consagrados. 

 

1.1.3. El cine como reflejo de una realidad  

La capacidad del cine de reflejar la “realidad” y el compromiso con la búsqueda de 

sentido, y la veracidad en la realización cinematográfica, son aspectos que lo determinan como 

una forma de representar e inferir en la historia. “El cine es uno de los mejores medios para 

transmitir mensajes sociales, ya que permite que el espectador viva una realidad” (Rentería, 

2010, p. 9). Estos procesos visuales han partido de representaciones que en primera instancia 

tenían la intención de entretener y no de comunicar. Por lo que autores como Badious (2005), 

hablan del cine como una copia, nunca como una realidad, ya que aquello que sucedió, al 

transformarse en una obra fílmica, cambia su locación y tiempo, por lo que considera las 

películas como un disfraz de la realidad. Un espejo que refleja determinados hechos en función 

de aquello que intenta y quiere transmitir. 

 

No obstante autores como Cabrera (1999), explican como desde este punto, el cine puede 

ser generador de pensamiento y por lo tanto, narrar desde ese paradigma lo ocurrido y 

reflexionar sobre ello. Entonces considerarlo como una representación de la realidad que puede 

ser fidedigna o alterada, es y ha sido siempre un reflejo de la sociedad actual y pretérita. Las 

canciones, los hábitos, la manera de hablar, los objetos, los sujetos son elementos históricos 

presentes en las películas, este testigo nos permite entender de una mejor manera lo que ocurre 

durante un cierto momento en la historia (Scannapieco, 2008). Por ello, ofrece un punto de vista 

sobre los hechos que muestra, de manera que contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico.  

 

Hay un echo innegable que el cine y la realidad tienen una conexión permanente con la 

sociedad, a través de el se ha podido identificar varias aristas que se suscitan muchas veces 

propios y ajenos a uno o mas sectores, siendo así que el cine permite expresar el sentir y la 

situación de un pueblo, una región o una nación, donde encontraremos varios problemas reales 

latentes como marginación, desigualdad, pobreza, que mediante varias entregas 

cinematográficas buscan la erradicación de la misma, de ahí el cine como un reflejo de la 

realidad busca introducir estos acontecimientos que afectan muchas veces a una sociedad.  

 

1.2.El cine un invento para educar en el siglo XXI 

En el pasado el cine fue considerado un objeto de entretenimiento de masas, lo que 

dificultó su acceso al mundo del arte. Sin embargo, el valor estético y la función social que 

aportaba cambió la percepción histórica, educativa y artística del siglo XX (Puig, 2020). Sus 
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inicios con el cinematógrafo de los hermanos Lumière, lo llevaría a convertirse en una corriente 

artística completamente nueva. Las imágenes en movimiento proyectadas en esa época 

supondrían una nueva forma de reflejar el mundo visible (Tarkovski, 1984, p. 81). Es a través 

de estas nuevas concepciones que la forma de ver el mundo se transforma para convertir el cine 

en una nueva forma de comunicar y comprender la sociedad.  

 

Esta nueva visión de la vida cobra auge debido a su carácter innovador. Sus inicios 

recreaban situaciones de la vida cotidiana, y poco a poco fueron creando más cintas cargadas 

de valor sentimental. Esta aproximación a la vida de los espectadores generó gran entusiasmo, 

su alcance e influencia era ya irrefrenable (Araya, 2010). Con el paso del tiempo, el cine fue 

adquiriendo magnitud, convirtiendo a una herramienta como el cinematógrafo en una máquina 

fabricadora de realidades y de reencuentros con el pasado.  

 

El crecimiento del cine trajo consigo nuevas figuras artísticas y cambios estéticos, que 

expusieron ante el mundo la necesidad de crear nuevas historias. Lo cotidiano se había 

instaurado como el éxito de las masas, pero fue necesario replantear su concepción para darle 

mayor fuerza y dinamismo a las historias sin perder lo que había cautivado al mundo entero. 

Ahora llegaba la exaltación de la realidad, de los cambios sociales, el dolor de los 

acontecimientos, la identidad y la memoria (Araya, 2010). Había llegado el momento de contar 

las historias desde las perspectivas más crudas y reales de la historia. 

 

Poco a poco la visión de las personas sobre el cine cambió, ya no se trataba únicamente 

de un medio de entretenimiento, se había convertido en una nueva y revolucionaria herramienta 

mediática. Los conflictos y problemas sociales fueron la clave para el crecimiento del cine a 

nivel mundial convirtiéndolo en un negocio emergente y rentable que se estaba consolidando 

rápidamente (Vidal, 2008, p. 17). Desde entonces el cine ha ido mejorando en cuanto a calidad 

de imagen y diversidad histórica. 

 

La carga representativa que implica el cine en la sociedad ha contribuido a lo largo de 

la historia como un medio de transmisión de valores, que refleja de manera subjetiva los hechos 

culturales. Actualmente y debido a su carga informativa, estética y cultural, ha adquirido un 

papel educativo y crítico que hace reflexionar, suscita curiosidad y plantea cuestiones que van 

más allá de lo cotidiano y terrenal (Puig, 2020). Por lo tanto, la versatilidad de este arte lo ha 

convertido en una herramienta educativa capaz de comunicar a través de las emociones que 

suscitan estas imágenes en movimiento desde hace más de un siglo. 

 

El campo transdiciplinario en el que se encuentra supone un nuevo proceso formativo 

capaz de desarrollar la creatividad, los conocimientos y las interacciones socioafectivas. 

Mercader (2012) explica como “el cine puede aprovecharse como instrumento para el trabajo 
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cotidiano de la enseñanza gracias a la inmensa cantidad de información de diversa índole que 

contiene” (p. 48). Respondiendo así a las exigencias y necesidades de la docencia hoy en día.  

 

1.2.1. El cine, como un recurso y herramienta didáctica 

Los docentes emplean diferentes recursos para explicar y facilitar la compresión de los 

contenidos. Esto implica la creación de fuentes de información más innovadoras, y eficaces, 

que sean un atractivo recurso didáctico para emplear en las aulas. El creciente desarrollo de la 

tecnología impulsó el uso del cine dentro del ámbito educativo, como una herramienta de fácil 

acceso. Este medio transmisor y comunicador de ideas supuso para Paz y Montero (1999) un 

“género informativo” capaz de transmitir mensajes de forma rápida y dinámica. 

 

La educación de la imagen facilita el acceso del cine dentro de las instituciones 

educativas, algo que lo posiciona como una fuente de información presente e inmediata. Esto 

permite observar experiencias en otras personas para examinarlas, analizarlas y a partir de ello 

descubrir datos e información. Para Azuar (2010) así se favorecen los enfoques comunicativos 

basados en el aprendizaje significativo y el aprendizaje autónomo (p. 52). El cine, por lo tanto, 

merece ser un espacio formativo necesario para desarrollar las habilidades y potencialidades de 

los estudiantes.  

 

Uno de los factores de mayor influencia para el uso del cine en la educación, radica en 

la diversidad comunicativa en la que se encuentra. Las diferentes vías de transmisión a la hora 

de impartir un determinado aprendizaje hacen posible este encuentro entre varios sentidos. Por 

lo que se debe prestar especial atención a la información trasmitida por varios canales de 

percepción (Rojano, 2015), que son fieles proveedores de la memoria, lo que asegurará la 

conservación a largo plazo del conocimiento.  

 

El cine además de ser percibido por varios sentidos es recibido como un medio educativo 

basado en el empirismo audiovisual, que permite fusionar las sensaciones con las emociones a 

modo de estímulo (Carmona, 1993). Este valor categoriza al cine como un lenguaje que la gente 

comprende y al que se adapta mejor que el medio escrito. En otras palabras, nuestros niveles de 

percepción son más sensibles a través de la vista y el oído, lo que clasifica a los seres humanos 

como seres visuales (Gómez, 2000). Los sentidos que se ven envueltos en el uso de medios 

audiovisuales son los que más información logran percibir y los que a la par retiene mayor 

cantidad de contenidos a largo plazo. 

 

Este recurso ha supuesto un elemento neutral no intervencionista, que dentro y fuera de 

las aulas se puede emplear como un medio de reflexión social y personal. Pues para Berruto 

(1979) “pone en contacto al usuario con su esfera privada y de tiempo libre, en la que está más 

expuesto a la acción de aprender lúdicamente por medio del entretenimiento” (p. 8). La magia 

que aporta el cine a la educación proporciona grandes resultados debido a la carga emocional 
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que posee, este aprendizaje motivador “enseña deleitando” (Rojas, 2003). Es el entretenimiento, 

el medio adecuado para emocionar al estudiante mientras de manera indirecta adquiere un 

determinado aprendizaje. 

 

El cine como elemento cultural y artístico también posee la capacidad de educar en 

valores a la par que entretiene. La simbiosis entre técnica y contenidos convierte a este arte 

según Lozano Botache (2012), en una herramienta “lúdica y creativa”. Este instrumento 

audiovisual como medio de transmisión de mensajes es uno de los pilares más importantes de 

una sociedad audiovisual. Ambròs (2022) considera su uso como un hecho social de primera 

magnitud que destaca valores educativos y culturales (p. 27).  Desarrollar la percepción 

socioafectiva de los estudiantes es el resultado de utilizar el lenguaje cinematográfico. 

 

La educación audiovisual que promueve el cine también fomenta el conocimiento y la 

conciencia cultural, a través de la diversidad y el discurso visual que representa la valoración 

de lo ajeno y lo propio en el ámbito intercultural. Para Pererira (2005) el cine “ha llegado a ser 

una muestra donde observar, analizar y comprender nuestro mundo. Es el reflejo de una 

realidad, una reproducción fiel de la existencia, pasiones y sueños de la humanidad actual” (p. 

207). El cine ha resultado ser un discurso exacto de todo lo que es y ha sido el mundo, no solo 

desde su aparición, si no desde acontecimientos anteriores que de una u otra manera han sido 

reflejados por las producciones fílmicas. 

 

1.2.1.1.Precursores y detractores 

Si bien existen muchos autores que fomentan el uso del cine como medio histórico y 

educativo, se debe tener en cuenta que existen investigadores que realizan una visión sobre las 

consecuencias y dificultades a los que tanto estudiantes como docentes se enfrentan a la hora 

de utilizar esta herramienta en los centros educativos. 

Tabla 1.  

Precursores y retractores en el uso del cine como herramienta didáctica. 

 

Precursores Detractores 

Brunner (2000) Ferrés (1995) 

El cine facilita la retención de la información 

y supone un desafío a superar por los 

docentes. 

Las representaciones sustituyen el contacto 

directo con la realidad (Ferrés, 1995, p. 34) 

Raposo Rivas (2009) Vietaroff (1983) 

El cine se amolda a las necesidades 

individuales de cada especator, 

profundizando en las sensaciones y 

sentimientos (Raposo, 2009, p. 32). 

El poder persuasivo de la imagen influye en 

el subconsciente.  
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Peñalver (2015) Valero Martínez (1978) 

El cine es un poderoso recurso educativo 

capaz de trabajar en conjunto con el docente 

y la interpretación del alumno (Peñalver, 

2015). 

La influencia social que ejerce puede ser 

objeto de manipulación. 

Burke (2001) Rodríguez (2014) 

El cine da al espectador la sensación de que 

está siendo testigo ocular de los 

acontecimientos (Burke, 2001). 

Las escenas de violencia extrema pueden 

provocar fascinación entre los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.1.2.Ventajas y desventajas 

El uso del cine como herramienta didáctica, es un medio infravalorado en 

Latinoamérica. Los prejuicios en torno a este recurso se dan por varios factores, desde el escaso 

acceso a medios audiovisuales, hasta la falta de actualización de conocimientos entre los 

docentes. Por lo que el agente económico y cultural juegan un papel importante a la hora de 

determinar el uso de esta herramienta como válido dentro del ámbito educativo (Berg, 2001). 

 

Tabla 2.  

Ventajas y desventajas del uso del cine en el aula 

 

 

 

 

Ventajas 

-Motiva a los alumnos a adquirir un aprendizaje significativo. 

-Enseña a través de un nuevo lenguaje. 

-Es una forma de expresión innovadora. 

-Las imágenes y el sonido crean condiciones necesarias para impactar y 

sugestionar a los estudiantes. 

-Es una antítesis en la rutina de clases. 

-Es una nueva forma de tratar diversos temas de forma divertida y 

entretenida. 

 

 

 

Desventajas 

-Las imágenes en serie pueden registrarse directamente sin un filtro que 

refuerce el trabajo mental. 

-Las películas suelen ofrecer una realidad en dependencia de la ideología 

que intentan compartir, limitando el desarrollo crítico y social. 

-Sin una compresión del lenguaje audiovisual se dificulta la acción 

informativa del estudiante. 

-Se desarrolla en un único canal que no permite la interacción entre los 

estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia  
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1.3.Nuevas estrategias docentes para el uso del cine en el aula 

La enseñanza está viviendo una fase de transformación relacionada con los cambios y 

procesos sociales que cada vez demandan más calidad educativa. En el estudio de Torre De La 

Torre et al. (2004) se manifiesta como “los procesos de cambio que afectan a la sociedad en 

general y a la educación en particular, nos hacen pensar que la creatividad debe tener un lugar 

destacado en este proceso de transformación” (p. 66-67). 

 

De ahí que el objetivo primordial de una educación actualizada se enfoque en estimular 

el pensamiento creativo y dinámico del estudiante. Sin embargo, todo este peso recae 

directamente sobre el docente, y de cómo debe adquirir una enseñanza basada en la interacción 

y motivación como estrategias dentro y fuera del aula (Torre De La Torre et al., 2004). Dominar 

nuevas fuentes de transmisión de conocimientos es la clave para el éxito y la calidad del docente 

como agente motivador.  

 

El sincretismo entre innovación y creatividad es por consiguiente un modelo de 

formación activo de adquisición de conocimientos prolongados y afianzados. Entonces, la 

preparación del docente como profesional innovador y creativo lo acondiciona a adaptar su plan 

de trabajo y estrategias pedagógicas a nuevas y cambiantes realidades sociales y educativas 

(Oliver, 2003). Que el educador desarrolle nuevos parámetros de conocimientos y emplee 

nuevas metodologías, lo posicionan como un individuo consciente y preparado a los cambios. 

 

El constante desarrollo y actualización educativa han propiciado que los medios 

audiovisuales y en especial el cine, se hayan incorporado en la docencia. Este instrumento 

pedagógico ha sido considerado por García Amilburu (2010), como “un instrumento 

pedagógico eficaz para la formación integral de los alumnos, o como complemento para el 

desarrollo del programa de una asignatura” (p. 28). El avance del cine en el contexto educativo 

ha supuesto una revolución cultural silenciosa que ha desbancado a otros procesos tradicionales 

de enseñanza (Polo, 2016). Su carácter adaptativo y flexible, atrae al espectador y se instaura 

como una herramienta educadora que debe estar metodológicamente orientada a los objetivos 

académicos predispuestos (García Amilburu, 2010). De esta manera, adaptar los procesos 

académicos a las transformaciones sociales y generacionales, será una tarea sencilla y factible. 

 

1.3.1. Alfabetización audiovisual 

El término alfabetización según Area, Gros & Marzal (2008), se define como un proceso 

de adquisición de conocimientos por medio de los cuales se adquieren competencias que 

permiten el acceso a la información a través del lenguaje. De esta manera el individuo obtiene 

los medios necesarios para interactuar con el mundo y defenderse en el ámbito cultural y 

académico. La alfabetización como tal es un derecho de los seres humanos y una fuente de 
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libertad, que se debe comprender como un principio de integración propia de los individuos 

(Unesco, 2003). 

 

Pero al hablar en términos derivados hacia la alfabetización audiovisual, comprendeos 

como esta desarrolla capacidades en las estudiantes enfocadas en analizar y producir textos 

audiovisuales, de tal manera que lo preparen para un consumo crítico de las imágenes en sus 

diferentes vertientes (Moreia et al., 2008). Este medio de enseñanza está orientado hacia 

perspectivas pedagógicas que tomen en cuenta procesos de diversas índoles, entre los que se 

deben abarcar las distintas formas y lenguajes de la representación audiovisual, que formen a 

educandos en virtud de desarrollar sus capacidades tecnológicas y de conocimientos.  

 

Utilizar este medio como una herramienta educativa más solo limita su potencial, ya que 

uno de sus objetivos se enfoca en la importancia de educar en el lenguaje fílmico (Rojano, 

2005). El cine tiene su propio idioma pues hablamos de un medio de expresión. Su lenguaje 

propio es una basta representación de una sociedad de la información. Por lo que comprenderlo 

y emplearlo adecuadamente supone una ventaja en la sociedad del siglo XXI. La alfabetización 

visual, es una de las estrategias indispensables en el marco conceptual del desarrollo del cine 

como herramienta didáctica. En un mundo saturado de imágenes, aprender a interpretar y darle 

sentido a lo que vemos se ha vuelto una tarea cada vez más difícil.   

 

Santos Guerra (2013) en su libro “imagen y educación” advertía del alto porcentaje de 

información que recibimos a través de las imágenes y de la necesaria formación audiovisual que 

requieren los estudiantes para formar parte de una sociedad de la imagen. Sin embargo, la 

creencia de que cualquier persona que sea capaz de visualizar una obra cinematográfica puede 

ser un entendido en el arte es una concepción de los más errónea. Si bien es cierto que se pueden 

hacer un análisis a nivel superficial, un conocimiento de mayor grado conlleva nuevas y más 

experiencias ajenas al mero disfrute (Rojano, 2005).  Comprender y analizar todo lo que 

atraviesa la mirada, ayudará a los estudiantes a filtrar aquel contenido que no posee más 

información que la de tipo comercial, donde se emplea un lenguaje simple e incensario. 

Tabla 3.  

Comparativa entre planteamientos de alfabetización audiovisual. 

 

Planteamientos teórico-didácticos  

Ortega Carrillo 

Planteamientos estratégicos 

Santos Guerra 

No dudar de la existencia del lenguaje 

audiovisual. 

No dejarse engañar por quienes manejan 

estos lenguajes. 

Los sujetos están capacitados para pensar 

visualmente. 

Apreciación de mensajes de calidad. 
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Los sujetos deben expresarse visualmente. Capacidad de expresar ideas y emociones. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Según Raposo Rivas (2009) “este arte que defendemos como instrumento pedagógico 

se entremezcla con los acontecimientos de la vida cotidiana, nos proporciona la idea de que 

conocemos toda su estructura básica de funcionamiento, cuando esto es claramente inalcanzable 

sin un aprendizaje previo” (p. 32). Por lo tanto, mayor dominio de los códigos audiovisuales 

implica una relación más íntima entre el bagaje cultural y el lenguaje cinematográfico. 

 

1.3.2. Consolidación de conocimientos 

La intención principal del cine en la educación es afianzar los conocimientos tratados, 

debe servir de propósito para el programa de enseñanza. Utilizarlo como una estrategia 

pedagógica capaz de ilustrar los contenidos que se explican en el aula de alguna manera permite 

trabajarlo a partir de las emociones. Los sentimientos permiten retener la información a largo 

plazo debido a que afecta a las zonas más afectivas del estudiante (Rojano, 2005). Emplear este 

medio como una estrategia pedagógica, no solo debe realizarse a través del uso de las 

emociones, si no como un puente de encuentro entre lo visual y teórico. 

 

Al aprendizaje significativo según Romero (2009), es aquel que “surge cuando el 

alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y es 

da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee”.  Este se adquiere a través de la 

experiencia y por ende es mucho más representativo en cuanto a la compresión y retención de 

información tratada en el aula. Así adquiere y construye nuevos conocimientos en baso a los 

que había aprendido con anterioridad. 

 

1.3.3. La motivación 

El uso del cine como estrategia es un ente motivador más atractivo para el estudiante, 

porque aprende a través de lo lúdico y entretenido. La motivación es una estrategia primordial 

en el aula, ya que facilita alcanzar los objetivos planteados. Los educandos se sienten más 

cómodos con el uso de estas tecnologías en el aula porque se desenvuelven en su medio natural. 

Su uso de forma frecuente mejora sus habilidades a la hora de captar información lo que les 

permitirá a sentar las bases de los conocimientos a adquirir en función de la información previa 

suscitada a través del cine. 

 

Tabla 4.  

Corrientes pedagógicas enfocadas en la motivación académica. 

 

Enfoque Descripción 
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Conductista Relacionado con teorías extrínsecas, 

motivan al estudiante con recompensas para 

incentivar su participación y desarrollo. 

Humanista Relacionado con lo intrínseco, motiva al 

estudiante elevando su autoestima para 

mejorar y crecer internamente. 

Cognoscitivista Relacionado con lo intrínseco, el estudiante 

tiene un papel activo, donde debe lograr su 

independencia para alcanzar metas y logros. 

Fuente: Elaboración propia  

 

El uso del cine como estrategia pedagógica debe concebirse a través de la conversión de 

la imagen de una educación funcional y visual, ya que dentro de los procesos académicos el 

cine se ha convertido en uno de los recursos de mayor utilidad dentro del aula. Los procesos 

visuales han sido un conector entre un medio tecnológico fuerte y el uso de los sentidos, para 

dar cavidad a la generación de conocimientos, esta simbiosis estratégico-formativa permite 

considerar los sistemas de representación visual como una manera de aprendizaje considerado 

empírico y significativo.  

 

1.4.Enseñar historia a través del cine 

El objetivo principal del cine en la educación es lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes, que les permita reflexionar sobre hechos del pasado y discernir con relación a 

ellos. La historia a través del cine acerca conocimientos específicos que permiten conocer e 

interpretar su realidad de forma social e individual (Cortés, 2019).  Por lo que su propósito como 

herramienta didáctica es trascender de la enseñanza tradicional para dar cavidad a nuevas 

reflexiones. Según Brown “el maestro usa las películas de muchas maneras distintas para fines 

diversos, como comunicar información, desarrollar habilidades, crear interés, plantear 

problemas, evocar estados de ánimo y dar emoción al aprendizaje” (p. 75). Dicho de otra 

manera, cualquier material que permita acercar al estudiante al pensamiento histórico es una 

herramienta didáctica de primer orden. 

 

Así mismo lograr que el estudiante tenga un papel activo en su aprendizaje es 

indispensable para una educación audiovisual. Este innovador proceso, permite al estudiante 

adquirir un conocimiento histórico a través del empirismo, logrando darles sentido a los planes 

de estudio en las asignaturas sociales. Para Sánchez (2006) “ha sido necesario buscar nuevas 

estrategias de enseñanza que permitan al docente enseñar una historia para la vida” (p. 87).  

Actualizar las herramientas didácticas en el aula trasciende de los materiales tradicionales 

vinculados a los procesos memorísticos de carácter infructuoso. La implementación del cine es 

la recreación de cuerpos y sonidos que de forma etérea suponen una transformación en la manera 

de interpretar hechos del pasado. 
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La imagen ha resultado útil en sus diversas personificaciones, desde el documental hasta 

el cine de ficción. Ambos géneros tienen el objetivo de informar sobre cuestiones del pasado 

que garanticen la adquisición e intercambio de conocimientos. Sin embargo, hay que ser 

conscientes de que “las imágenes son un artificio, una ilusión de la realidad” (Martínez, 2013, 

p. 360). Por lo que son incapaces de representar el pasado en la sustantividad a la que pretenden 

dar apertura. De manera inconsciente toda obra audiovisual se ve envuelta en la manipulación 

comprendida entre la perspectiva que se pretende relatar y el contexto real. 

Tabla 5.  

Diferencias y semejanzas entre cine documental y cine de ficción. 

 

Diferencias 

Cine Documental Cine de Ficción 

-Más riguroso 

-Imágenes tomadas directamente de hechos 

reales. 

-El principal uso del cinematógrafo fue de 

tipo documental. 

-Penetra en el tiempo y captura fragmentos 

de la realidad. 

-Pertenecen a un pasado desaparecido. 

-Se diversificó en los años 20. 

-La tecnología permitió una evolución 

desde el narrador omnipresente a voces 

directas en cámara. 

-Combina filmaciones y material de archivo 

-Recrea el pasado desde una visión 

determinada. 

-Representa datos y hechos históricos. 

-Sus inicios estuvieron encasillados en el 

entretenimiento y la distracción. 

-Tiene perspectivas ilimitadas. 

-Posee el mundo entero como escena y el 

tiempo sin fin como límite. 

-Cuestiona hechos del pasado. 

-Reconstruye detalladas características del 

pasado (gestos y miradas). 

-No permite ambigüedades. 

Semejanzas 

-Son representaciones de la realidad. 

-Sus inicios estuvieron marcados por el uso propagandístico y el poema visual. 

-Se puede ver discurrir la vida de manera casi real. 

-Su forma de representación es más precisa que cualquier otro arte. 

-La selección y el montaje de las escenas implican la construcción de un discurso retórico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Monterde (1983), alerta sobre la importancia en la selección adecuada de datos que se 

van a interpretar en una obra fílmica, lo que él describe como “el metalenguaje de la realidad”, 

es decir seleccionar el lenguaje en el que se define la verdad. Por lo que, tanto el cine de ficción 

como el documental son una representación válida como recurso didáctico, aunque su uso 
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requiera de un previo y riguroso análisis. Pues su autenticidad documental es también una 

representación de una representación de los hechos. 

 

1.5.La importancia de generar una guía didáctica para la enseñanza de historia a través 

del cine. 

El mundo de la información y la tecnología suponen un nuevo ámbito educativo que no 

se había abarcado antes. Contextualizar la información de maneras teóricas ya no determina un 

aprendizaje completo, por lo que exigir cambios en los modelos metodológicos supone una 

obligación docente, donde los objetivos, las organizaciones informativas y los recursos se vean 

aplicados desde diferentes introspectivas. 

 

Manejar diversas formas de presentar la información supone una constante actualización 

de conocimientos y de transmisión de los mismos, que de manera dinámica y compleja 

construyan una enseñanza-aprendizaje innovadora y acorde a las necesidades educativas de la 

época, señalando  a  León  (2014), “hoy  en  día  la  función  del  docente  ha  cambiado  

poderosamente,  de  ser  el  transmisor  de  conocimiento  a  convertirse  en  un mediador  y  

formador”  (p. 138). Con los cambios sociales y culturales, cambian las nuevas generaciones y 

sus necesidades, por lo que el papel del docente debe mantenerse en constante evolución para 

abarcar todas las obligaciones adquiridas en los procesos de transformación. 

 

El docente debe desarrollar sus habilidades en virtud del tratamiento de contenidos 

educativos concebidos desde una perspectiva creativa, dinámica y participativa. De esta manera, 

y bajo cualquier término en el que se desarrolle la educación, esta podrá ser y será un medio 

eficiente de desarrollo de habilidades (Pino Torrens & Urías Arbolaez, 2020). La construcción 

de una guía didáctica para desarrollar el carácter mediador del docente se logrará según Pimienta 

et al. (2018) “acercando el materia didáctico a los procesos cognitivos del alumno” (p. 82). De 

manera que la información que sustenta a este recurso, debe estar encaminado a dirigir o enseñar 

a través de nuevos caminos. Los contenidos que se plantean permitirán organizar y facilitar la 

enseñanza aprendizaje como un proceso original y renovador. 

 

Según Pino Torrens & Urías Arbolaez (2020) la guía logra una interacción dialéctica 

entre los componentes personales (docente-estudiante) y los personalizados (Objetivos, 

contenidos, estrategias, recursos y evaluación). Estos componentes crean las condiciones 

adecuadas para un aprendizaje autodidacto y protagónico, pues el docente contribuye a la 

organización del trabajo de forma planificada en función a los procesos cognitivos del 

estudiante(García & de la Cruz, 2014). Este instrumento brinda información técnica que se 

constituye un elemento didáctico escencial para el estudio de cualquier asignatura. 

 



 19 

CAPÍTULO II: Metodología 

 

1.1.Tipo de investigación  

 

Investigación cualitativa: Es un método que se emplea para recoger y evaluar datos. 

Se emplea una muestra no representativa para obtener una compresión de los criterios de 

decisión que no necesitan una medición numérica y permite “descubrir expresiones culturales 

y sociales a través de un proceso interpretativo entre observador y observado” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). Se emplea este tipo de investigación porque se ha realizado una 

ecuesta diágnostica un número mínimo de estudiantes cuyas respuestas han permito la creación 

de una guía destinada facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje de la historia a través del 

cine, en la que se registran los procesos que a consideración personal, pueden impulsar el uso 

de este recurso como una herramienta didáctica dentro del aula de trabajo para docentes.  

 

 Investigación descriptiva: Se emplea para describir los componentes principales de una 

investigación para determinar su realidad, así se logra caracterizar el objeto de estudio y señalar 

sus características y propieades. Con este modelo se realiza un estudio sobre el uso del cine 

como herramienta didáctica en la enseñanza de historia ecuatoriana para obtener información 

sobre las necesidades educativas que la guía debe cubrir, tales como la selección de películas, 

organización y clima del aula, el tiempo destinado para la reproducción, los roles docente-

estudiante, actividades principales y secundarias, y demás. El uso de otras guías didácticas de 

autores como Isabel Alba, Emperatriz Arreaza y Carracedo Manzanera también han sembrado 

las bases de la propuesta, sugiriendo el contenido de los procesos didácticos y la metodología a 

emplear dentro de la guía 

 

 Este trabajo se acoje también a un diseño interpretativo, especificamente se auxilia de 

algunas estrategias de la teoría fundamentada donde el diseño de investigación cualitativo tiene 

por finalidad el descubrimiento de teorías a partir de datos, permitiendo de esta forma identificar 

y explicar un fenómeno social en su contexto natural. En base a ese concepto esta investigación 

se centra en determinar la falta del uso del cine como herramiena didáctica dentro de las 

instituciones debido a factores como, los recursos o conocimientos en métodos audiovisuales 

de los docentes. Aunque en primera instancia la idea de que el uso del cine no resultaba factible 

en el aula debido una supuesta falta de acceso a Internet, la concepción se descartó en cuando 

iniciaron las investigaciones teóricas. Así pues se interpretaron diversas fundamentaciones en 

base a libros de “Cine y educación” de Ambrós y “Visto y no Visto” de Burke, que permitireron 

crear nuevas consideraciones con respecto a su uso como herramienta didáctica y puente de 

encuentro cultural con la historia. Así se inició un proceso de reconocimiento de información 

válida para la elaboración de la guía como propuesta docente, donde se descodificó mucha 

información sintetizada en la propuesta. 
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 Investigación documental: Es una técnica de investigación que permite recopilar datos 

y seleccionar información a través de diferentes fuentes. A través de la bibliografía seleccionada 

se puede recopilar información que sea capaz de dar sustento teórico al objeto de estudidio. Esto 

permitió realizar un comparación de datos desde diferentes fuentes documentales sobre el uso 

del cine como herramienta en la enseñanza de historia.  

 

Algunas de esas fuentes fueron de libros como “cine y educación” de Alba Ambrós, que 

permitió realizar gran parte de la introducción informando de las ventajas del uso del cine en 

las aulas y las deficiencias educativas que limitan su crecimiento a nivel académico. El libro de 

“visto y no visto” de Burke permitió fundamentar teóricamente los procesos del uso de la 

imagen como documento histórico, y  el título, de “El cine como reflejo de una realidad”, sirvió 

como base para comprender como el carácter de los testimonios visuales aportan un 

conocimiento más profundo del pasado. Mario Carretero en su libro  “Documentos de identidad. 

La construcción de la memoria histórica en un mundo global”, ayudó a ratificar el capítulo de 

“el cine en la memoria histórica”, sus aportes fueron necesarios para reforzar la idea del papel 

fundamental que tiene la la memoria histórica en la vida escolar y como acercarla a través de 

medios audiovisuales como el cine.    

 

1.2. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

Métodos teóricos 

Inductivo deductivo: Es un método que parte de la observación como medio para darle 

sentido a la realidad, de esta manera explica el fenómeno de estudio a partir de la lógica. En 

este trabajo se emplea porque se han llegado a deducciones para realizar la guía didáctica de 

cine, pues ha sido necesario partir desde el proceso formativo de los docentes en cuanto al uso 

e implementación del cine en el aula, hasta la generación de procesos que le den sentido y 

funcionalidad a la guía. Entonces en base a estas deficiencias académicas en cuanto a la 

utilización de medios audiovisuales, se ha realizado este estudio capaz de encaminar los 

procesos de investigación del proyecto. 

 

 Método hermenéutico- dialéctico: Es un método de análisis donde el investigador 

debe tener un papel activo que le permita llegar al origen de la problemática a través de datos. 

Así se puede obtener a partir de ellos posibles explicaciones de determinadas condiciones 

adaptadas para construir conocimientos (Beatón, 2018). Este método de investigación permitió 

realizar en primera instancia una encuesta diágnostica para conocer el uso del cine en las aulas 

de segundo de bachillerato, tras analizar los datos, se desarrolló en base a esas problemáticas 

unas condiciones adaptadas y recopiladas en la propuesta, de forma estructurada y eficiente. 
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Métodos prácticos  

 

Encuestas: La evolución de Internet, principalmente, hace posibles nuevas formas de 

recolectar datos, lo que hace del trabajo de campo una práctica diferenciada a la convencional, 

por lo que el empleo de la encuesta como técnica de recolección de datos fue necesaria bajo una 

base de preguntas estructuradas en un orden lógico y propositivo que colaboraron para 

determinar si el uso de medios audiovisuales en las instituciones educativas es un agente en uso, 

fue necesario realizar una encuesta diagnóstica basada en dimensiones y variables de innovación 

e implementación curricular.  

 

Análisis de contenido: Conocer la información de documentos (como “el cine como 

espacio de enseñanza, producción e investigación” de Mercader, “Cine documental e historia: 

la experiencia de la escuela británica” de Monterde, “el cine como recurso didáctico: una 

propuesta de programación didáctica” de Peñalver entre otras) y películas (como “Pachamama”, 

“El tesoro de Atahualpa”, “Mientras llega el día”, “Bolívar soy yo”), permite analizar toda la 

información del tema para obtener una síntesis formativa, en esta investigación permitió 

estudiar con detenimiento estos aspectos teóricos para comprender el impacto que pueden 

generar en el desarrollo de este trabajo, fundamentar las ideas en base a otras investigaciones 

ha sido clave para darle sustento a los aportes y la propuesta del proyecto.  

 

1.3.Preguntas de investigación  

¿Cómo contribuye el cine en los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato? 

¿Cómo usar el cine en el aula para mejorar los conocimientos de historia? 

¿Los docentes usan el cine como fuente para la enseñanza de historia ecuatoriana? 
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1.4.Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 6.  

Matriz de operacionalización de variables. 

DefiniciónVariable 

Cuantitativa 

Dimensiones Indicadores Niveles y Rangos 

 

 

 

Herramientas didácticas 

audiovisuales 

Visuales 

 

Procesos 

Interpretación 

Narrativas 

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Interactividad 

 

Herramientas visuales 

Implementación 

 

Usos 

Ejecución 

Evaluación 

 

 

 

 

Aplicación pedagógica en la 

enseñanza de la historia 

Pedagogía Estrategias 

Didáctica 

 

 

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Estrategias didácticas Memorísticas 

Narrativas 

Visuales 

 

Historia Conciencia histórica 

Pensamiento 

Conciencia 

 

Fuente: Elaboración propia  
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1.5.Participantes 

Para poder analizar la implementación del cine en la enseñanza de historia nacional y su 

impacto a nivel pedagógico en las instituciones educativas, es necesario partir desde estudiantes 

que estén cursando el segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Ana Luisa Leoro”. 

Por lo tanto, la población investigada está compuesta de 10 jóvenes comprendidos entre las 

edades de 16 a 18 años que reciben Ciencias Sociales como parte del currículo de educación 

secundaria. Se seleccionarán al azar estudiantes de diferentes paralelos, para obtener datos 

diágnósticos de diversas fuentes 

 

1.6.Procedimiento y plan de análisis de datos 

El diseño de este proyecto se inició con el análisis de una problemática delimitada por 

los objetivos de la investigación, donde la recolección de datos de los estudiantes de segundo 

año de bachillerato de la U. E. Ana Luisa Leoro (que se realizó a través del programa Google 

Forms), permitió recopilar la información necesaria para conocer la posición del cine dentro de 

la institución educativa e iniciar una investigación en base a ello.  

  

 Esta encuesta de 13 preguntas proporcionó la información necesaria en cuanto al 

uso del cine en las aulas. La mayoría de las preguntas se enfocaron en cuestiones prácticas sobre 

si el docente utilizaba el recurso como auxiliar en el aula independientemente de las asignaturas 

y temarios impartidos, y si era el caso, como influía para ellos su uso en cuanto al aprendizaje 

adquirido. Cada una de las cuestiones planteadas se enfocaron en lograr un mismo objetivo, 

conocer cuánto tiempo se destina su uso en el aula y como se implementa para aumentar su 

funcionalidad didáctica. Entender las concepciones de los estudiantes quienes de primera mano 

experimentan la implementación de diversas herramientas en el aula, permite conocer las 

carencias y problemas que se presentan entorno al cine como recurso didáctico.  

  

Después de analizar los datos y recopilar la información necesaria, se diseñó y creó una 

propuesta basada en las exigencias pedagógicas de la clase de ciencias sociales en cuanto a la 

enseñanza de historia nacional. Fue necesario realizar un análisis minucioso al currículo del 

primer año de bachillerato, para verificar el nivel de aprendizaje de historia nacional; y de 

segundo de bachillerato, para sustentar las bases de la guía didáctica propuesta. Posteriormente 

se seleccionó la guía como instrumento para el desarrollo del cine como herramienta didáctica 

dentro de las instituciones, la misma que contará con guías y bases que facilitarán la selección 

de películas para un aprendizaje significativo de la historia.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Análisis descriptivo 

Este capítulo está destinado a realizar un análisis estadístico descriptivo de los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes de forma virtual. Las 

preguntas se realizaron en función de 2 variables con 3 dimensiones cada una. El total del 

cuestionario es de 13 preguntas dedicadas a estudio del uso del cine como herramienta 

didáctica dentro de la institución. Esta encuesta se realizó para analizar los procesos 

metodológicos que se emplean en el segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Ana Luisa Leoro” para aplicar el cine en el aula.  

 

Los 10 estudiantes que realizaron el cuestionario estuvieron divididos en 5 paralelos 

diferentes, de cada uno se seleccionaron 2 voluntarios de forma aleatoria. Sus respuestas 

ayudaron a interpretar hallazgos que sustenten la importancia práctica de la propuesta en 

función del marco teórico. 

 

3.1.1. Herramientas didácticas audiovisuales 

Esta variable recibe el nombre de herramientas didácticas audiovisuales y está 

dividida en 3 dimensiones: visuales, de interactividad y de implementación. En unión, las 3 

tienen la intención de informar si el uso del cine como recurso está presente en el aula, si se 

utiliza como refuerzo en ciertas asignaturas y si a su vez los estudiantes logran una mejor 

compresión de la asignatura con su implementación en el ámbito educativo.  

Figura 1.  

Variable de herramientas didácticas audiovisuales. Dimensión 1: Visuales 

 
Los resultados obtenidos demuestran que el uso del cine en la institución educativa 

es realmente bajo, además se cuestiona su uso como complemento en otras asignturas. Por 

otra parte los estudiantes también demuestran que aunque la compresión del contenido 

impartido en las asignaturas es más compresible con el uso de medios audiovisuales, su uso 

como herramienta didáctica es prácticamente nulo. Esto evidencia el desinterés de utilizar el 

cine en las aulas no solo por parte de las autoridades de la institución, si no también por parte 
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de los docentes que por varios factores, que van desde prioridades hasta recursos, limitan el 

acceso de estos medios dentro del aula. 

Figura 2.  

Variable de herramientas didácticas audiovisuales. Dimensión 3: Implementación 

 
Estas respuestas muestran como los estudiantes consideran innecesaria la 

implementación del cine en las aulas. Si bien es cierto que no es una herramienta 

imprescindible para todas las asignaturas, se ha demostrado que facilitaría la adquisición de 

conocimientos en cualquier ámbito. Alexis Rodríguez (2012) ya demostró como el cine 

desarrolla la capacidad de descodificar la información en las imágenes de forma más 

eficiente que los libros de texto. Sin embargo, estos ideales se arraigan en un pensamiento 

continuo de infravaloración del cine, que se ha visto reflejado en todo su proceso educativo, 

desde los primeros años de evolución donde fue solo un instrumento de entretenimiento.  

 

Aunque una cantidad importante de ellos lo han empleado como parte del aprendizaje 

autónomo, sin un aprendizaje previo de interpretación, la información sustraída de la película 

puede ser mucho menor a la adquirida a través de un adecuado tratamiento de la imagen. 

Figura 3.  

Variable de aplicación pedagógica de la enseñanza de historia. Dimensión 2: estrategias 

didácticas 
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Estas preguntas tienen el objetivo de analizar el correcto uso del cine para la 

enseñanza de historia nacional. Observando las respuestas de los estudiantes se concluye que 

los docentes carecen de las bases necesarias para seleccionar las películas en función al 

temario de historia que debería impartirse en el segundo año de bachillerato. Algunos 

docentes no emplean esta herramienta dentro del aula de trabajo porque no conocen los 

parámetros a considerar en la selección de las películas, en los tiempos estimados de 

reproducción, cuando emplearlas, como analizarlas e incluso como compararlas al temario 

expuesto en el aula.  

 

Esta problemática limita que los docentes empleen el cine como recurso dentro en 

las asignaturas y especialmente en la materia de historia que abarca diversos argumentos que 

deben ser expuestos como temáticas a través de los cuales, los estudiantes puedan 

comprender y relacionarse con el mundo del pasado y del presente. 

 

3.2. Análisis comparativo  

La aplicación del cine en el aula debe ser considerado como un recurso auxiliar en 

todas las materias y niveles. Su uso como complemento educativo supone un progreso a 

nivel académico importante, ya que sus características lo conforman como una herramienta 

abierta a múltiples posibilidades. Por lo que implementar una guía funcional que describa 

los procesos a realizar en la implementación del cine en las aulas, debe ser una necesidad 

cuando hablamos del cine en la educación.  

 

Muchos autores han aportado desde diversas perspectivas y en función de sus 

intereses, bases que faciliten el uso del film como recurso didáctico, sin embargo, mi guía 

se ha fundamentado en diversos autores como Alba Ambrós, Ramon Breu, Sorlin, Pierto, 

Rojano y Burke, que sustentan los factores que sugiero y considero necesarios en una guía 

de trabajo orientada a la enseñanza de historia ecuatoriana.  

 

Tabla 7.  

Guía didáctica de Isabel Alba (s.f). Diferencias y semejanzas 

  

Diferencias 

Isabel Alba (s.f) Tatiana Ortega (2022) 

-Enfocada a la educación en valores 

-Proyecciones escolares en festivales 

culturales. 

- Diseñada para que el docente oriente a 

los estudiantes en cuanto a interpretación. 

- Se proponen 5 niveles de trabajo. 

-Se enfoca en la enseñanza de historia 

nacional. 

-Proyecciones en el aula de trabajo. 

-Diseñada para orientar al docente en la 

implementación de cine en las aulas. 

-Se proponen 5 fases procedimentales 

además de consideraciones previas, 

actividades sugeridas y filmografía. 
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-Los procesos sugeridos han sido 

seleccionados para adaptarse a las 

disponibilidades del centro y el aula. 

-Orientado para todos los niveles 

educativos. 

-Se selecciona una película específica para 

tratar el tema principal. 

-Sus contenidos se desarrollan en base a 

procesos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 

-Los procesos sugeridos se han 

seleccionado con el fin de ajustar los 

recursos a las necesidades del cine. 

-Orientado para niveles de educación 

superior (bachillerato). 

-Se sugieren los procesos a llevar a cabo en 

la selección de diversos films orientados en 

temáticas específicas. 

-Sus contenidos se desarrollan en base a 

procesos ambientales, actitudinales y 

académicos. 

Semejanzas 

-Elaboradas para que el personal docente ayude a los estudiantes a comprender mejor el 

contendio impartido en clase. 

-Fomentar el rendimiento escolar a través del entretenimiento. 

-Fundamentar como el uso del cine en las aulas de trabajo tiene diversos beneficios en 

cuanto al desarrollo del pensamiento crítico y social. 

-Potencia la participación colectiva, el diálogo y el debate. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 8.  

Guía didáctica de Educación (2016). Diferencias y semejanzas 

 

Diferencias 

Educación (2016) Tatiana Ortega (2022) 

-Extensa descripción de las características 

de la película. 

-La reproducción de la película es 

inmediata y lindada a un tema específico 

(idea de pérdida) 

-Analiza argumento, personajes y temática 

antes de realizar actividades de 

introducción. 

-Ayuda a reflexionar al docente desde un 

punto de vista subjetivo. 

-Evalúa los conocimientos formativos a 

través de comentarios y aportaciones. 

-Reflexiona sobre proceos socioculturales 

de las películas. 

 

-Las caracterísiticas de una película no se 

describen en la guía, pero se fundamenta el 

proceso de selección de una. 

-La reproducción de la guía está 

determinada por factores sugeridos para 

elegir el momento de reproducción de la 

película. 

-Sugiere diversos tipos de análisis en 

función de las necesidades del docente. 

-El docente debe mantenerse objetivo para 

no influir en el criterio de los estudiantes. 

-Evalua los conocmientos a través de 

actividades complementarias. 

-No reflexiona sobre procesos 

socioculturales de las películas. 

Semejanzas 
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-Uso de actividades preventivas para el uso del cine como objeto básico en la educación. 

-Fomentar el análisis argumentativo a través del entretenimiento. 

-Potencia la participación colectiva, el diálogo y el debate. 

-Uso del dato curioso para motivar a los estudiantes. 

-Realiza actividades previas y posteriores a la película. 

-Incentiva la participación del alumnado. 

-Fundamenta el uso del cine entorno a planteamientos pedagógicos que ofrece la 

película. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 9.  

Guía didáctica de Arreaza (2009). Diferencias y semejanzas. 

 

Diferencias 

Arreaza (2009) Tatiana Ortega (2022) 

-Enfocada en la enseñanza de valores. 

-Presenta un análisis fímico con las 

películas seleccionadas según ejes 

transversales y de conocimiento. 

-Análisis didáctico. 

-Se realizan reflexiones finales en el 

trabajo. 

 

-Enfocada en la enseñanza de historia 

nacional. 

-Presenta un análisis fílmico que no tiene 

encuenta los ejes transversales. 

-Sugiere diversos tipos de análisis en 

función de las necesidades docentes. 

-Se realizan comentarios personales en el 

trabajo. 

Semejanzas 

-Uso de filmografía. 

-Fomenta la curiosidad a través de preguntas. 

-Realiza actividades previas y posteriores a la película. 

-Incentiva la participación del alumnado. 

-Uso de ficha técnica. 

-Análisis del lenguaje cinematográfico. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 10.  

Guía didáctica de Manzanera (2013). Diferencias y semejanzas. 

 

Diferencias 

Manzanera (2013) Tatiana Ortega (2022) 

-Trabaja el vocabulario 

-Realiza hipótesis y descripciones. 

-Realiza actividades durante el visionado. 

-Trabaja elementos del cine como parte de 

un vocabulario cinemaográfico apto. 
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-Enfocada para todos los niveles. 

-Realiza cuadros comparativos 

-Sugiere un gran número de actividades a 

realizar de forma escrita. 

-Compara diversos filmes. 

 

-No se realizan hipótesis, se genera un 

pensamiento crítico capaz de asegurar 

datos. 

-Durante el visionado se prefiere mantener 

la atención en el filme. 

-Los cuadros comparativos no forman 

parte de las actividades. 

-Las actividades sugeridas son en su 

mayoría prácticas, alejadas de lo teórico. 

-No se compara una película con otras, si 

no con datos e información verídica. 

Semejanzas 

-Toma en cuenta el papel del docente en el proyecto. 

-Sus problematícas radican en la creación del material y la adaptación del material 

existente. 

-Realiza actividades previas y posteriores a la película. 

-Incentiva la participación del alumnado. 

-Ofrece temas culturales. 

-Realiza comentarios de la película en función a ciertas cuestiones. 

-Toma en cuenta el entorno educativo. 

-Fomenta las actividades grupales y el compañerismo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Las guías que se utilizaron para comparar los parámetros en la selección de películas 

y actividades, fueron escogidas debido a la calidad de su contenido, pero sobretodo a los 

procesos sugeridos a la hora de establecer al cine como recurso didáctico en la educación. 

En algunos puntos de la propuesta se tomaron consideraciones de otros autores, tal como se 

puede observar en los cuadros comparativos, de tal modo que la simbiosis entre ideas de 

diferentes creadores y las de esta investigación lograron producir una guía que cumple con 

la mayoría de las necesidades que un docente posee a la hora de implantar el uso del cine 

como herramienta didáctica, no solo en la historia, sino también en otras asignaturas. 

 

Esta propuesta ha partido desde diferentes vertientes educativas, como el uso del cine 

en los procesos emocionales, en la lingüística, como instrumento cultural del pensamiento 

crítico y social entre otros. Todas estas ideas humanísticas enfocadas en la actualización 

académica, han servido de insipiración para crear esta guía didáctica de cine, la misma que 

resume en 72 diapositivas algunos de los procesos sugeridos por estos autores, y sobretodo 

por consideraciones propias. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

 

4.1. Título 

“Herramientas didácticas del cine y su aplicación pedagógica en la enseñanza de 

historia ecuatoriana para estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Ana Luisa Leoro, 2022” 

 

4.2. Justificación 

Las formaciones educativas dentro de Ecuador se dinamizaron a causa de la 

revolución liberal. Según Procesos (2011), el nuevo bachillerato se vio alterado cuando 

eliminaron la historia y la geografía del currículo y fueron reemplazadas por una sola materia 

denominada Ciencias Sociales, lo que a largo plazo perjudicaría en gran medida a la 

educación y por ende a la tradición intelectual ecuatoriana. Los nuevos contenidos se 

consolidaron como una mezcla de varias temáticas alejadas del mensaje histórico-nacional. 

Los libros de bachillerato en nuestro país, ahora carecen de una formación en historia 

nacional, limitando la difusión de la memoria histórica. Problema que se presenta como una 

muestra de un sistema educativo que minimiza el valor de la identidad y cultura ecuatoriana.  

Las temáticas impartidas en los libros de textos de bachillerato, muestran temas 

relacionados a la historia general, sin embargo, no se dedica al menos una sección a los 

rasgos históricos del país. Si se realiza un análisis más exhaustivo a las temáticas impartidas 

en niveles de formación inferiores, observamos como la historia forma parte del currículo 

de casi toda la Educación General Básica. Algo contraproducente, ya que estudiantes de 

edades significativamente bajas tienen más acceso a hechos del pasado, que estudiantes que 

cursan los niveles superiores. 

Es necesario que se impartan diferentes temáticas a lo largo de toda la educación, 

pero cuando hablamos de historia, es importante mantener un nivel académico continuo, que 

permita reforzar en bachillerato los conocimientos adquiridos en los primeros niveles de 

educación. Hay que tener en cuenta que a partir de los 16 años el estudiante empieza a 

perfeccionar su capacidad de abstracción para ejecutar diferentes procesos mentales, lo que 

le permitiría utilizar la historia para analizar y comprender de forma empática situaciones y 

fenómenos del pasado, como nombramos anteriormente.  

Estos aspectos invitan a plantear nuevas formas de orientar la historia en las 

instituciones a nivel nacional. Repensar el currículo para mejorar los procesos académicos 

en cuanto a la memoria histórica, abre nuevas posibilidades a una enseñanza innovadora, 

donde la fusión entre historia y cine, permitan crear nuevos y mejores parámetros formativos.  

Esta guía está destinada a proponer nuevas estrategias para utilizar el cine como una 

herramienta didáctica para enseñar historia en los niveles de bachillerato. Se han recopilado 

diferentes actividades destinadas a implantar el cine dentro de las aulas de trabajo, no como 

un fin, si no como una ayuda para el docente en cuanto a procesos de aprendizaje didácticos 
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y creativos. La propuesta que se presenta pretende generar un gran impacto a nivel 

académico en cuanto a la enseñanza de historia a través del cine, como una construcción de 

identidad, conciencia y pensamiento. 

 

4.3. Diseño 

Según el currículo vigente del Ministerio de Educación del Ecuador, se dedican 3 

horas semanales a la materia de Ciencias Sociales en los niveles de primero y segundo de 

bachillerato. Por lo que, partiendo de los preceptos académicos actuales, se propusieron 

herramientas didácticas para el uso del cine en la enseñanza de historia nacional. 

 

 Aunque dentro del temario de Bachillerato General unificado no se imparten estos 

conocimientos, resulta indispensable reforzar la información adquirida en los primeros 

niveles de educación básica. Teniendo en cuenta que la historia forma parte de las temáticas 

impartidas en la a materia de Ciencias Sociales, es indispensable fomentar su enseñanza para 

el desarrollo de capacidades de análisis y compresión de fenómenos sociales desde todas las 

perspectivas posibles. 

 

La elaboración de la guía por tanto, está basada en el uso del cine como herramienta 

didáctica para la enseñanza de historia nacional. Se pretende a través de esta motivar al 

docente a utilizar las actividades planteadas de forma práctica, fácil y eficaz. Sus bases se 

fundamenta en procesos constructivistas que combina distintas teorías, desde la parte 

experimental hasta la adaptación. Esta simbiosis permitirá al estudiante establecer relaciones 

importantes entre la información que poseían en niveles inferiores y la nueva adquirida en 

bachillerato con el uso del cine como propuesta educativa.  

 

La guía tiene un papel mediador cuya participación dentro del aula es 

complementaria. Se debe emplear como un proceso didáctico de ayuda a reflexionar en el 

qué, cómo y para qué enseñar historia. Este recurso es la respuesta a una búsqueda de 

alternativas novedosas para la selección, organización y distribución del conocimiento 

escolar (Díaz Barriga y Hernández, 2002). Por ese motivo, se incluyeron en la guía diferentes 

actividades propuestas para que el docente tenga la posibilidad de trabajar con un recurso 

que acerque al estudiante a la realidad histórica del país. 

 

 

4.4. Estructura 

La guía distribuye su contendio en 72 diapositivas, clasificadas según los procesos a 

realizarse, pero además incluye: portadas para dar introducción a los temas y subtemas, 

imágenes de archivo para separar ideas e ilustrar el texto y gráficos y cuadros que resumen 

información, además está estructurada en 10 temas de diversa índole que dan preludio al uso 

del cine en la educación, algunos de ellos se agrupan en subniveles que abarcan contenidos 

más específicos de carácter didáctico para el uso docente en el aula. 

 



 32 

Figura 4. Estructura de la propuesta 

 

 
 

 

La estructura parte desde el índice, que lejos de las clásicas tablas de contenido, posee 

un diseño dinámico y sutil, donde se distribuye de manera uniforme los contenidos de la guía 

y la página donde poder hallar la información requerida. 

 

La introducción se distribuye en 2 páginas, donde se hace un breve análisis de la 

importancia de utilizar el cine en el aula y la necesidad de impartir historia nacional en los 

niveles superiores de educación. 

 

Los objetivos se han distribuido en 3 específicos, uno encaminado a los procesos 

históricos, otro a los cambios académicos y el último en función de las necesidades del 

currículo de educación superior-bachillerato. 
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El siguiente capítulo denominado diseño y preparación de la clase se distribuyen en 

los siguientes subtemas;  consideraciones previas y ejecución. La primera se clasifica en: 

organización del aula, plano del aula, recursos y procesos técnicos, clima en el aula y roles 

para el desarrollo del proyecto, aquí se sugieren algunas contemplaciones a tener en cuenta 

antes de iniciar. Por otra parte, la ejecución se distribuye en 5 fases que son: Selección de la 

película, actividades precedentes, reproducción de la película, análisis y actividades 

posteriores; estas fases de han organizado de tal manera que permiten una realización en 

serie, para mantener un proceso lineal y estructurado en el proyecto. 

 

Las actividades secundarias sugeridas son 6, estas actividades denominadas 

secundarias, lo son porque no se consideran imprescindibles en el proyecto para lograr un 

mejor aprendizaje, pero se sugieren como un proceso didáctico y dinámico en el aula. 

 

Las recomendaciones y conclusiones son una breve síntesis de este proyecto, que dan 

paso a una visión personal del contenido y a unas esperanzas futuras de edición. 

 

La filmografía es una línea de tiempo sobre los hechos históricos de mayor 

trascendencia en el país, la misma que está acompañada de algunas películas sugeridas, que 

relacionen el acontecimiento con el cine. 

 

La bibliografía resume los autores que se han escogido para fundamenta teóricamente 

el uso de la guía en la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

Los docentes se desenvuelven en un mundo que abarca grandes cambios sociales y 

tecnológicos que llevan consigo el desarrollo de nuevas generaciones que necesitan cada vez 

más la implementación de recursos eficientes, y la actualización de estrategias que cumplan 

con los parámetros establecidos de un mundo en constante evolución. El cine es uno de esos 

recursos, y aunque su uso en los centros educativos todavía no es considerable, generar una 

propuesta que facilite los procesos de adquisición de conocimientos fue esencial a la hora de 

fomentar el uso del cine como una herramienta indispensable dentro del aula. La guía que 

se propone está orientada a cubrir con las exigencias del sistema educativo actual, los 

parámetros establecidos y el contenido, conforman la base de un poderoso instrumento 

pedagógico con gran carga informativa. 

 

Se elaboró una guía para dar respuesta a las cuestiones docentes sobre cómo, cuándo 

y por qué usar el cine en el aula. Existe un gran número de profesores, que por diversos 

factores desconocen cómo darle un uso adecuado al cine en el aula, además de ignorar los 

beneficios que este medio trae consigo a la hora de emplearlo como una herramienta 

didáctica de primera necesidad. Así esta guía educativa que resulta eficaz e innovadora 

puede ser empleada en cualquier ámbito educativo, pero si hablamos de historia, nos ofrece 

las bases necesarias para inducir al estudiante en el pasado a través de las imágenes. Su uso 

académico no funciona de forma individual, pero el valor visual que posee, lo califican como 

un modelo de primer orden en cuánto a una adquisición del aprendizaje a largo plazo. Por lo 

tanto, para poder emplear al cine como parte del proceso educativo es necesario utilizarlo 

como complemento del docente y no como un fin en sí mismo. 

 

La guía abarca diversos contenidos, que van desde los pedagógico hasta lo espacial. 

Cada una de sus partes se han distribuido de manera que su compresión sea fácil y rápida. 

Se han propuesto primero diversos aspectos a tener en cuenta a la hora emplear el cine en el 

aula, estos factores están determinados por las necesidades espaciales que se deben tener en 

cuenta a la hora de implementa el cine en el aula, pues las sugerencias que se describen se 

realizan con la intención de aprovechar al máximo el espacio. Además, se toman en cuenta 

una serie de propuestas en cuanto a cómo emplear el cine como recurso didáctico, estas bases 

se han cimentado sobre todo en las necesidades observadas en las horas prácticas, las mismas 

que le dieron incursión as esta investigación. En estas fases se describen de manera detallada 

las consideraciones a tener en cuenta para darle un mejor rendimiento al cine en el aula.  

 

El diseño de esta guía se sustentó en un análisis profundo de otras investigaciones y 

propuestas que sirvieron de orientación a la hora de diseñar, describir y aplicar estrategias 

pedagógicas que sirvan como medio para crear nuevas y eficientes metodologías en base a 

la información presentada. 

 

 

Recomendaciones 

Es necesario iniciar con procesos de alfabetización audiovisual desde los primeros 

niveles educativos. Esto desarrollará en los estudiantes desde edades muy tempranas una 
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mirada más crítica en cuanto a parámetros establecidos por un mundo de difusión 

audiovisual sin significado. Fomentar una mirada más consciente y atenta, que sea capaz de 

profundizar en el significado y disfrutar del resultado debe ser clave en los procesos de 

actualización de los docentes, por lo que resulta determinante que los docentes posean un 

nivel de conocimientos elevados en cuanto al mundo de la imagen 

 

Construir un modelo mediático debe ser la base para formar espectadores con hábitos 

básicos que les permitan plantearse el mundo desde un carácter mucho más reflexivo y 

crítico. Este proceso consciente y cívico se consolida en las edades entre los 16 y 18 años, 

lo que claramente es un indicio del apuro en cuanto a reforzar los conocimientos de historia 

nacional en estudiantes de bachillerato. Incluir en el currículo de ciencias sociales la historia 

nacional reforzaría este carácter de transformación personal y colectiva. Precisamente 

porque vivimos en una sociedad del conocimiento, darles a los estudiantes una mayor 

capacidad para entender la estructura y la dinámica cambiante en los ámbitos ideológicos, 

políticos y socioculturales del país los dotará de entendimientos y carácter participativo. 

 

Para sentar las bases necesarias del uso del cine entre docentes es fundamental 

guiarlos a través de medios que faciliten su acercamiento a este mundo audiovisual. 

Parámetros que les doten de la capacidad para sustentar las características necesarias para 

incluir el cine en las aulas de forma eficiente, rápida y dinámica, motivaría a los docentes a 

emplear de forma más continua este medio en la enseñanza aprendizaje. La relación entre 

ambas tendrá beneficios tanto para docentes como para estudiantes, ya que los primeros 

podrán reforzar los conocimientos mediante auxiliares audiovisuales y los segundos 

aprenderán a través del entretenimiento.  

 

 

La falta de información entre los docentes también dificulta el uso del cine en las 

instituciones, desconocer como implementarlo al currículo de educación limita su desarrollo. 

Sin embargo, existen otros factores que también frenan su progreso, como son: la falta de 

recursos, la adaptación de las aulas, la relación de los docentes con los medios tecnológicos, 

la falta de conocimientos en cuanto a qué películas escoger, qué tiempo dedicarle, qué 

actividades realizar, entre otras. Esta serie de problemáticas son agentes que impiden que el 

uso de estrategias didácticas basadas en medios audiovisuales como el cine sea insuficiente 

en el ámbito académico, por lo que facilitar una guía que abarque todas estas necesidades, 

será de vital importancia a la hora de generar mejores resultados pedagógicos. 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS  

 



 36 

Aguilar, P. (1996). Memoria y olvido de la guerra civil española. Alianza Editorial. 

Arceo, F. D. B., Rojas, G. H., & González, E. L. G. (2010). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. McGraw-Hill 

Interamericana. 

Area, M., Gros, B., & Marzal, M. A. (2008). La alfabetización digital en la formación del 

profesorado. Alfabetizaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

170. 

Ambros, A. (2022). Cine Y Educacion: El Cine En El Aula De. Grao. 

Alvira, F. (1983). Perspectiva cualitativa, perspectiva cuantitativa en metodología 

sociológica. Revista Española de Investigaciones sociológicas. 

Araya, F. (2010). Una mirada en blanco y negro a la historia: Charles Chaplin. Revista 

SudHistoria, 195–220. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3406535 

Arreaza, E. (2009). Aplicación de una guía didáctica sobre cine para generar conocimiento 

en educación: resultados preliminares. Revista Venezolana de Información, 

Tecnología y conocimiento. http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1690-

75152009000200007&script=sci_arttext 

Azuar, C. (2010). El cine como herramienta didática en el aula de E/LE para la adquisición 

del español coloquial conversacional. [Tesis de doctorado, Universidad de Alicante]. 

Repositorio instiucional-Universidad de Alicante. 

Bastidas, B., & Morales, B. (2015). Los medios audiovisuales y su influencia en la educación 

desde alternativas de análisis. Revista Universidad y Sociedad, 7(3), 26–31. 

http://rus.ucf.edu.cu/ 

Bastida, M. C. B. (2015, 15 diciembre). Los medios audiovisuales y su influencia en la 

educación desde alternativas de análisis | Universidad y Sociedad. Universidad y 

Sociedad, 7. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/229 

Beatón, G. A. (2018). La integralidad del método dialéctico en la Teoría Histórico 

Cultural. Scielo. 

https://www.scielo.br/j/pee/a/NQBCtmXCR85rpty5vWwXthk/?lang=es 

Berg, O. (2001). La historia a través del cine. 

http://www.olafberg.net/forschung/dokumente/historia-a-traves-del-cine.pdf 

Berruto, G. (1987). La sociolinguistica. Zanichelli. 

Blanco Jiménez, M., Villalpando Cadena, P., Mendoza Gómez, J., Sáenz López, K. A. C., 

Gorjón Gómez, G. D. J., Rodríguez García, M. D. P., ... & Trillo, D. (2012). 

Metodología para investigaciones de alto impacto en las ciencias sociales. 

Borries, B. V. (1998). Do Teachers and students attend the same lessons?. Introduction. In 

Leew-Roord, Joke van der, Euroclio-European Standing Conference of History 

Teachers Asociations (Eds.), The state of history education in Europe, Hamburg, 

Körber-Stiftung (pp. 103-118). 

Brown. (1975). Instrucción audiovisual. Tecnología, medios y métodos. Editorial Trillas. 

Burke, P. (2005). Visto y no visto. El uso d ella imagen como documento histórico. Crítica. 

Cabrera, F. A. S. (2015). Importancia del estudio de la historia en la escuela. Revista 

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN: 2007-2619, 

(11). 



 37 

Camañes, P. S., González, D. R., & García, J. M. (2017). La historia en el aula : 

innovación docente y enseñanza de la historia en la educación secundaria. Alianza 

Editorial. 

Carmona, R. (1993). Cómo se comenta un texto fílmico. Cátedra. 

Carretero, M. (2007). Documentos de identidad. La construcción de la memoria histórica 

en un mundo global. Paidós. 

Cepeda, M. S. L., & Gordillo, Y. (2019, 20 febrero). El cine, una estrategia para desarrollar 

habilidades del pensamiento crítico en sociales. Educación y Ciencia. Repositorio 

Institucional UPTC, 20. https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2463 

Clarembeaux, M. (2010). Educación en cine: memoria y patrimonio. Comunicar.  

Cortés, A. (2019). El cine: una herramienta didáctica para enseñar Historia. Revista 

RedCA, 1, 66–84. 

Educación, C. Y. (2016, 29 marzo). Profesor Lazhar - Guía didáctica. CINE Y 

EDUCACIÓN. http://cineyeducacion.com/profesor-lazhar/ 

Fabricio, E. (2016). Historia y cine: un mapa de posibles líneas de análisis en el eje 

realidad/representación. Revista Páginas, 99–109. 

http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas 

Ferrés, J. (1995). Televisión y educación. Paidós. 

Ferro, M. (1980). Cine e historia. Gustavo Gili. 

García Almiburu, M. (2010). Cine y educación: la integridad del docente en Emperor’s 

club. Edetania, 38, 27–40. 

García, I., & de la Cruz, G. (2014). Las guías didácticas: recursos necesarios para el 

aprendizaje autónomo. Edumecentro. https://educrea.cl/wp-

content/uploads/2020/01/las-guias-didacticas.pdf 

Gómez, F. J. (2000). El espectador frente a la pantalla: Percepción, identificación y 

mirada. III Jornadas de Historia y Cine, Valencia. http://apolo.uji.es/fjgt/percep.PDF 

Guerra, M. A. S. (1984). Imagen y educación. Anaya/2. 

Hernández, L., & Villa, G. (2012). Memoria Histórica Del Conflicto Armado Aporte Para 
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Anexo 2. Cuestionario 

 

Estimado(a) estudiante: Su opinión es de suma importancia. Este cuestionario es de carácter 

anónimo y su aplicación será de gran utilidad para la investigación que estoy realizando. A 

continuación, se presenta una serie de preguntas para que valore con objetividad marcando 

una equis (x) la respuesta que concuerde con su punto de vista, según las siguientes 

alternativas. 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

 Ítems 1 2 3 4 5 

 Variable 1: Herramientas didácticas audiovisuales 

Nº Dimensión 1: Visuales 

1 El uso del cine está presente en el aula.      

2 
Se me dificulta comprender las actividades 

presentes de forma audiovisual. 

     

3 
Empleamos el cine como complemento en 

todas las asignaturas. 

     

Nº Dimensión 2: Interactividad 

4 
El docente utiliza el cine en las clases para 

complementar los contenidos del libro. 

     

5 
Las películas empleadas por el docente generan 

interés sobre el tema tratado. 

     

Nº Dimensión 3: Implementación 

6 
Utilizo el cine como complemento de mi 

aprendizaje de forma autónoma.  

     

7 
Considero que mi aprendizaje mejora con la 

implementación de películas en el aula. 

     

 Variable 2: Aplicación pedagógica de la enseñanza de historia. 

Nº Dimensión 1: Pedagógica 

8 

Hay contenidos de las asignaturas donde 

necesariamente se requiere el uso de medios 

audiovisuales. 

     

Nº Dimensión 2: Estrategias didácticas 

9 

Las películas seleccionadas en clase de historia 

siempre se relacionan con los temas planteados 

en clase. 

     

10 
Realizamos un análisis de la película una vez 

haya finalizado. 
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 Ítems 1 2 3 4 5 

11 
Considero que las clases de historia son más 

amenas con la implementación de películas. 

     

Nº Dimensión 3: Historia 

12 
Soy consciente del pasado de mi país y 

comprendo su influencia en el presente. 

     

13 
Me importa la historia del pasado y razono en 

dependencia de ello. 
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Anexo 3: Ficha Técnica 
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Anexo 4: Resultados encuesta Forms 
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