
uo~ l~~UE~UI o~~~~y~nb~S la ua Á E~palli asEl~ ap soy~u

uo~ (;)!l;)) lE~n~ln;) O~~E~~S~aA~u!l o~~ua;) la ua :o~~x?w ap

pEpn~~ El ap sodn~D uo~ a~ualliE~u~~s~pu~ SOYE o~u~~ a~uE~np

SOlli~~~~ 01 'Eq~~~E solliE1Eyas OlliO~ o~S~

.1~~uE~u~ au~~ ap

lEA~~sa~ oyanbad un ua SO~EqE~~ so~sa os~n~uo~ E U~lliO~ ua

uE~uasa~d as 'os~n~ lap lEu~~ lE 'oap~A ua ~EqE~D ap Elli~O~

El Á u9~~~pa El 'u9~nD la 'EJ~E~DO~O~ El 'O~~~Y~DO~Eillau~~

a~EnDual la salE~ualliala sO~~~SYld SO~EqE~~ UO~ alopuyyasua

:o~ua~lli~AOlli ua uaDElli~ El ap a~E~n~~ la ~~~qn~sap alopu?~~E~

'au~~ ~Ez~lEa~ E oy~u lE ~Eyasua ua a~s~suo~ anb '~uaa UEld ~

~allEili la a~uE~paill sollia~E~ 01 s~s~lyuE a~s~

,

.E~E~E1EpEnD

Á o~~x?W ap sapEpn~~ SEl ua EUE~p~~O~ lE~~~allio~ EA~s~AaTa~

U9~~ElliE~DO~d E~sa uaA anb SOYE 01 Á 8 a~~ua soy~u ua

EA~s~Aala~ E~~uanl~u~ El ~EZ~lEUE E EpE~ua~~o 'EA~~E~~unlliO~

E~~uau~~~ad ns o~uEn~ u~ .~opE~~adsa OlliO~ oy~u lE I~o~da~a~

lE Op~D~~~p y~sa 'opua~A opE~sa sollia~ OlliO~ 'JnbE sollia~Eq

anb s~S~1YUE ap o~~~?~od~q o~ua~lliEa~uEld 1~

O AI.L3 VH3.LNI 'H OOV .L33dS3 O ~IN '13 8n O'1.f1.LIdV3

68



90

pacientes adolescentes de la Secretaria de Salubridad y

Asistencia; y con grupos de la ciudad de Guadalajara: en el

Ateneo Metropolitano, A.C. con niños circunvecinos en el

barrio popular del centro de esta ciudad; en el DIF Jalisco

con niños de clase media que se allegaron a un servicio más

de esta institución y, finalmente, con niños del

orfanatorio de los padres jesuitas en la Ciudad de los

Niños, A.C.

'" c" ...~~.~c

Tuvimos muchas variantes en cuanto

características de grupos, que ya analizamos

exhaustivamente, pero el concepto teórico de espectador

como 'víctima' que teníamos en estos niños al principio,

fue cambiando radicalmente: descubrimos en este taller que

es más consistente la imaginación y la creatividad de los

niños, que la influencia televisiva que esperábamos hallar.

Nuestro sujeto-espectador tenía más autonomía de la que nos

habíamos planteado. Era menos influenciable por la

televisión: el niño retorna de ella lo que quiere, no al

contrario. Al punto de que la interacción del modelo

clásico de comunicación circular no se cerraba simplemente

en la retroalimentación, sino que, en la medida en que el

niño iba descubriendo la creatividad en su autoría del

video en el taller, iba modificando su intencionalidad en

la estructura de su aprendizaje en esta expresión infantil,

yarenny
Rectangle
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imagen. En sus emisiones están como sujetos que las

sustentan, y estos discursos los comprometen como sujetos

interpretativos. El proceso de comunicación así, no era

círcular sino una espiral abierta en renovación constante

de interpretación en la que los niños la enuncian, a través

de esta experiencia.

Nuestra hipótesis de la influencia

televisiva en los niños así cambió radicalmente, nos

orientó a un análisis diferente del modelo de comunicación

para romper con el esquema tradicional de emisor-mensaje-

receptor, analizando el protagonismo de los niños ya no

como espectadores pasivos sino como actores de su propio

discurso, esto no sólo en sus trabajos en video sino en su

actitud crítica y creativa dentro del mismo taller y en

esta actitud que mantienen ante el televisor, no sólo a

partir de esta experiencia interactiva en el taller del

Plan Deni, sino, como vimos arriba, actitud interactiva

que los niños siempre han tenido y tienen ante el

televisor, cuestión que a los adultos nos cuesta trabajo

reconocer, quedándonos sólo con la parte negativa que deja

en los niños esta adicción televisiva.

1.
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2. 1 LA TEORIA CRITICA DE HABERMAS

La crítica de las ideologías ha puesto en

la mesa de discusión el status epistemo1ógico de una teoría

orientada por y a la praxis. Ya que en la teoría científica

habían confundido los medios con los fines, 11evándonos

hasta ahora a un seudoprogreso y a una carrera tecnológica

que persiste, atropellando la misma supervivencia humana.

-Cada minuto gastan los países del mundo 1,8
millones en armamento militar.
-Cada hora mueren 1,500 niños de hambre o de
enfermedades causadas por el hambre.
-Cada día se extingue una especie de animales o de
plantas.
-Cada semana de los años 80, han sido detenidos,
torturados, asesinados, obligados a exiliarse, o
bien oprimidos de las más variadas formas por
regímenes represivos, más que en cualquier época
historia.
-Cada mes el sistema económico mundial añade 75,000
millones de dólares a la deuda del billón y medio
de dólares que ya está gravando de un modo
intolerable a los pueblos del Tercer Mundo.
-Cada año se destruye para siempre una superficie
de bosque tropical equivalente a las tres cuartas
partes del territorio de Corea 10.

Dentro de este marco teórico de crisis de

ideologías y esta situación sin exageraciones de

catrástofe11, Habermas, desde los años setenta, elabora su

teoría de los intereses cognocitivos respondiendo a este

"decisionismo irracional" en la tecnificación y

burocratización creciente de la sociedad, fruto de la

raciona1ización moderna12.

10 Hans KONG, Proyecto para una ética mundial, Trotta, Madrid, 1991, 17.
11 Hugh MONTEFIORE, Can Man Survive?, 22-27. Citado por Albert NOLAN, ¿Quién es este

hambr.' J..ú., ADtes del cristianismo, Sal Terrae. Santadaer, 1981, 17.
12 Jürgen HABERMAS, Pensamiento Metafísico, Taurus Humanidades, México, 1990. 11-63 Y
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Aquí Habermas articula la elaboración de la

teoría de la competencia comunicativa, pues este interés

emancipatorio lo inscribe en la misma facultad del

lenguaje. Sólo va a ser posible si el locutor tiene a su

disposición, además de una competencia lingüística, estas

calificaciones básicas del habla e interacción simbólica,

un sistema de pragmática universal mediante las que el

locutor puede establecer situaciones de concertación en

general. La unidad básica de comunicación lingüística es la

producción o la emisión del símbolo, palabra u oración en

r la realización de un acto del habla. Lo cual tiene un

sentido linguístico y uno institucional: lingüístico en

cuanto son parte del habla; institucional, en cuanto fijan

su sentido práctico14, o axiológico: a una acción le

corresponde una normatividad ético-social.

La teoría de la competencia comunicativa

de Habermas debe aclararnos las operaciones que emisor y

receptor realizan mediante universales pragmáticos cuando

transforman oraciones en proferencias, que denomina

reconstrucción racional, cuyo modelo es semejante a la

teoría lingüística de Chomsky15.

14 HABERMAS, ibíd., 138-151. Su propuesta fue innovadora en su momento, pero también muy

criticada por el trascendentalismo débil de las ciencias reconstructivas, que responde

más a una buena intención sin tanto fundamento. Su acérrimo critico es K. O. Apel en

diferentes obras en alemán, inglés y francés, de las que hace referencia en un estudio

al respecto: Javier BENGOA RUIZ DE AZÚA, De Heidegger a Habermas. Hermenéutica y

fundamentación última en la filosofía contemporánea, Herder, Barcelona, 1992, 133-141.
15 HABERMAS, Ibídem. Noam Chomsky analiza profundamente las estructuras cognocitivas y

la organización de las lenguas naturales, para él el lenguaje es el espejo de la mente.
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últimas consecuencias sus sueños sin perder sentido de su

realidad. En fin, independientemente que más adelante

hagamos el análisis de estas actitudes, hay una constante

persistencia de concientización de la realidad todavía sin

los atavismos adultos, en semejanza a los intereses

emancipatorios, en potencia a desarrollar los otros

intereses, el técnico y el práctico, y por tanto, con otras

posibilidades de tener decisiones menos irracionales corno

las que padecimos nuestras generaciones, a partir de una

sana formación (universales pragmáticos) donde se pueda

entender, analizar, asimilar y sintetizar nuevas

situaciones, con modelos más heurísticos, más inductivos

que deductivos. Individuos con un modelo de persona más en

orden a la justicia de la humanidad, más pensantes, más

activos y protagónicos de los cambios sociales, al menos

más sensibles a la injusticia que acontece en nuestra

realidad.

',,":
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El niño se construye socioculturalmente a

través de la familia y de la educación, la televisión forma

parte de este entorno social donde se apropia de sus

emisiones, desde sus valores y desde la interacción que i

hace con él el televisor. Quizá no sea tan crítico y

creativo ante la información que se le proporciona, pero

puede serlo posteriormente: (el niño puede) "recrear y

producir sus propios mensajes transmitidos por la

programación cotidiana que regularmente se ve"18.

Guillermo Orozco desde los años ochenta

viene planteando esta interacción crítica y creativa del

niño televidente, semejante a la pertinencia comunicativa

que hemos venido formulando hasta este momento. En el niño-

espectador se da un aprendizaje en proceso de guiones

mentales, contenidos televisivos que el niño selecciona y

asume mezclados con otros contenidos y valores, que

concretan de la familia y de la escuela.

1.."1-

18 Ibíd., 1. Esto 10 hemos constatado, como también lo señalamos. en los trabajos de

videos de los niños. la autoría infantil les permite descubrirse en este potencial
creativo.
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El niño no sólo aprende de la televisión

sino de todo su entorno, "aprendiendo hasta lo que no

quieren que aprenda", con intención o sin ella, en

cualquier momento o situación, dado que no hay límite ni

conciencia en la sensibilización a todos los niveles que el

niño aprende de la realidad, sin aludir sólo a los niños

terribles si no a los televidentes cotidianos, dice Orozco:

"muchas veces aprenden más de lo que no se busca que

aprendan, de aquello que se les quiere enseñar". Llevado

por su curiosidad innata y su propio desarrollo personal a

relaciones más complejas que al del inicial aprendizaje.

Así el niño es un aprendiz constante, su

capacidad de aprender no tiene límite, es más abierto y

receptivo en el momento del aprendizaje que en el de la

Ienseñanza. El niño aprende en cualquier momento o

.., , '"sltuacl0n, con o Sln lntencl0n, con o Sln conClenCla

inmmediata. Aprende de todo y no sólo lo que quieren.

En relación con la televisión este

aprendizaje se da de modo conductista (estímulo-respuesta)

pero sin la pérdida de autonomía del niño, en este

aprendizaje existen dos teorías: 1) La del desarrollo

cognoscitivo del niño mediante el ambiente que le rodea por

su curiosidad y desarrollo mental, mientras más habilidades

mentales desarrolle más asociaciones de la televisión podrá
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I

informaciones específicas, como una categoría anticipatoria

estimulante de información, como una guía para selección,

rechazo o evaluación de información o como facilitador para

interpretar y solucionar problemas. Desde un enfoque

sociológico, denomina el "Repertorio" como códigos y un

contexto semántico de significados nuevos; la realidad sólo

se entiende por medio de agentes sociales; al contexto

referencia1 se acomoda la información y las interacciones

sociales en desarrollo amp1ian y modifican aprendizajes.

El "guión mental" reune a la parte

psicológica, "Patrón cognoscitivo", y a la parte

sociológica, en el "Repertorio", y 10 define como: la .

"representación mental de una secuencia de eventos

ordenados de acuerdo a una intenciona1idad, y generalmente
I

organizados con el propósito de alcanzar una meta"21. Estos

son adquiridos a través de las interacciones del sujeto con

su medio ambiente y con los demás. Lo cual 10 aprende desde

bebé en su primera relación con la madre, ya sea

practicando o con la mera observación en los espacios de

contraste de estos guiones, que el niño va teniendo en su

crecimiento.

21 Ibídem.
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televisiva de los valores que den previamente en su

formación los mismos padres y maestros. De aquí saldrá la

parte crítica y creativa del niño ante el televisión, de

una actitud y práctica más inducida que disciplinaria.

Todo esto Guillermo Orozco Gómez y Mercedes

Charles Creel lo proponen para todos los medios de

comunicación masiva, haciendo otro estudio más completo,

propositivo e 'interdisciplinari023 como resumen de sus

anteriores aportaciones, del que haremos referencia puntual

más adelante.
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23 Mercedes CHARLES CREEL y Guillermo OROZCO GÓMEZ, Educación para..op.cit.
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que tienen a veces objetivos claros a los que tratarán de

responder con una metodología y dinámicas que propicien sus

metas y expliciten su facilitación. Volviendo al

aprendizaje, por el contrario, se mueven con más libertad,

intentarán responder a lo que se les exige, pero si lo

inducen puede hacerlo de manera múltiple y abierta no sólo

a esta enseñanza académica y escolar, sino a otras muchas,

que se entretejen inusitadamente en el acontecer social.

El niño se encuentra ante el televisor

aprendiendo corno un factor más de entre muchos que

interactuan en su cotidianeidad. No es el único ni el más

importante. Además de que el niño no es ninguna "tabla

rasa" ni está recibiendo pasivamente todo lo que le emiten.

Según Orozco "tienen lugar diversas mediaciones:

cognoscitivas, culturales, situacionales, estructurales y

,-
por supuesto, las que emanan del propio medio televisivo y

de la intencionalidad del emisor"24.

Desde un enfoque más psicológico y de

integración interpersonal no directivo, Carl R. Rogers, ya

nos proponía desde los 80', mediante un aprendizaje en el

que hay que apostar toda la confianza al cliente, y nos

propone también una serie de mediaciones muy interesantes

24 Guillermo Orozco, "Recepción televisiva. Tres aproximaciones y una razón para su

estudio' Cuadernos de comunicación y prácticas sociales~, Universidad Iberoamericana,
México, D.F., marzo 1991, 30.
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10) El aprendizaje social más útil en el

mundo moderno es el aprendizaje del proceso de aprendizaje,

que significa adquirir una continua actitud de apertura

frente a las experiencias e incorporar al sí mismo el

proceso de cambi025. .
Estos condicionamientos escolares para un

mejor aprendizaje de Rogers, no los encontramos todavía en

la escuela integrados a la enseñanza, ni aún en los valores

que se aprenden en la familia, pero sí, curiosamente, son

muy parecidos a las características de los niños en su

aprendizaje ante el televisor. Que triste que sea así, pero

es la realidad que vive el niño, por eso su reclamo de ver

televisión. Esto no quiere decir que defendamos ver el

televisor indiscriminadamente y se les deje así a los

niños, sino que denotemos la pérdida del tiempo inútil

escolar y familiar en que aprendemos contenidos que jamás

en la vida volveremos a saber de ellos, más que a través de

un mal recuerdo o un trauma más. Más si, en cambio,

lográramos integrar el interés de los niños en la

depuración de aprendizajes más humanos, heurísticos,

críticos, creativos, axiológicos-sociales y autónomos,

tendríamos niños más sanos y satisfechos en sus

aprendizajes que respondan a su realidad que cada día más

comprometidos socialmente pueden mejorar.

25 Carl R. Roger, Libertad y cratividad en la educación, paidós, México, 1983, 126-130.

En este mismo libro enseguida, el autor propone una serie de líneas para la facilitación
del aprendizaje, que, también son, curiosamente, muy parecidas a las intencionalidades
de las emisones televisivas, que, buscan por sobre todo, atrapar al espectador.
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2.4 ELEMENTOS DE LA INTERACCION INTEGRAL: LA

CRITICA y LA CREATIVIDAD

La parte central del modelo de la recepción

interactiva ante los medios en su contexto familiar y

escolar es en el aprendizaje, porque el sujeto desempeña un

papel activo e interpreta la información allegada a partir

de los conocimientos aprendidos27. En estas condiciones, el

sujeto construye su propio conocimiento tornando en cuenta

los factores lingüisticos, sociales y culturales28. Cada

sujeto desarrollará sus conocimientos conceptuales,

procedimentales y actitudinales actualizádolos, según las

pautas interpretativas, conocimientos previos, creencias,

capacidades, resistencias y hábitos29.

la acción educativa debe tratar de incidir sobre la
actividad mental constructiva del alumno, creando
las condiciones favorables para que los esquemas
del conocimiento -y, consecuentemente, los
significados asociados a los mismos- que
inevitablemente construye el alumno en el
transcurso de sus experiencias sean los más
correctos y ricos posibles...3D.

27 Carmen Gómez y César Coll. 'De que hablamos cuapdo hablamos de constructivismo", en
Cuaderno. de Pedagogía 221, 1994, 8.
28 Anita E. Wollfolk, P.icología Bducativa, prentice Hall, México, 1995, 47. Este
antecedente de la corriente constructivista tiene sus origen en los postulados de Jean
Piaget quien planteaba que entre el sujeto cognocente y el objeto del conocimiento. se
establece una relación dinámica.
29 César Coll, ~rendisaje y construcción del conocimiento, paidós, Barcelona, 1993.
30 César Coll. ~rendi.aje Escolar en la Construcción del Conocimiento, Barcelona,
Paidós Educador, 1992, 179.
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escolares e históricos31, esta es una realidad que también

constatamos en los cinco cursos del taller del Plan Deni,

pero aún con todos estos. condicionamientos, se pueden

integrar estos contenidos televisivos a una sana formación

si encuentran su propia depuración en una profesional y

objetiva educación para los medios32.

Otro elemento a tomar en cuenta en la

interacción integral ante el televisor, es la creatividad.

No podemos ser exhaustivos en su estudio donde no sólo hay

propuestas muy interesantes, sino escuelas e instituciones

dedicadas a su implementación desde hace mucho tiempo:

Creative Educational-Creative problem Solvin Institute en

USA desde 1954; The European Association for Creativity and

Innovation Delf-Herlleen en el norte de Europa; Master

Internacional de Creatividad Aplicada Total en España desde

i
1993; Nomura Research Institute en Tokio; Asociación

Mexicana de Creatividad, A.C., Centro de Creatividad,

Terapia y Desarrollo Integral y .un diplomado en la

Universidad Iberoamericana, que se ha dado en el ITESO, y

otro en la UNAM entre los más importantes de México. Un

estudio que nos da estos datos, nos señala que el Japón

consideró la calidad como una necesidad de progreso en el

31 Guillermo Orozco, "Cuando los nifios ven televisión...", en ~ral XXI 2, 1990, 57-60.
32 Gullermo Orozco, "La televisión no educa, pero los nifios sí aprenden de ella", en

~ral 1, octubre 1989, 18-20.
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Según C. Taylor una persona creativa entre

otras clasificaciones, se distingue en su conducta creadora

en:
-curiosidad intelectual;
-habilidad para reestructurar ideas;
-independencia de pensamiento;
-aceptación de sí mismo;
-capacidad de imaginación;
-espíritu de humor;
-ingeniosidad.

Todas estas características las tenemos

todas las personas aunque no las desarrollemos para

enfrentar los medios y en especial la televisión,

necesitamos rescatar estas conductas, necesitamos un

comportamiento más creativo que inteligente, que los niños

desde esta etapa se enseñen a pensar las emisiones y

deliberen su intencionalidad y las operaciones e

informaciones para depurarlas. Con el pensamiento creativo

tendrán más opciones y alternativas y ellos mismo irán

confomando su pensamiento.

Sabemos también de la asimetría funcional

de los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo con el

lenguaje, escritura, lectura, cálculo y la ley, y el

derecho con las habilidades espaciales, de visualización y

musicales. Cada uno procesa la información de manera

distinta, trabajamos más siempre el hemisferio izquierdo,

pero integrados los dos hemisferios se desarrollará la
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2.5 SUJETOS SOCIALES DE LA INTERACCION f

INTEGRAL: LA ESCUELA Y LA FAMILIA :

El aprendizaje de la crítica y creatividad

en la educación para los medios, en especial de la

televisión, tiene como gestores principales a estas dos

instituciones, a la escuela y a la familia. Guillermo

Orozco así lo señala para que se concrete un Programa

Nacional en México donde se involucren estas instituciones,

las más interesadas y afectadas en sus niños por los

medios.

Este Programa de Educación para los Medios

(EPM) también incluyen la formación del pensamiento crítico

autónomo y de forma creativo, dirigido a niños entre 6-12

años (dividiendo en dos grupos de,6-8 y 9-12 años) y a los

padres y maestros, ante los mensajes de todos los medios y

de un modo más contundente por la televisión, que llegan al

niño y este por mediaciones estructurales, contextuales y

situacionales según su estrato social, asimila sus

respuestas interactivas. Esta EPM ya tiene una larga

tradición en otros países principalmente en Europa que

buscan formar telespectadores activos; en Estados Unidos

que mediante asociaciones de padres y vecinos maneja más

destrezas mentales y una formación en la alfabetización del
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educación en México, porque requiere desarrollar este

modelo pedagógico, una metodología activa, una serie de

habilidades cognoscitivas, una conciencia social y un

pensamiento autónom037. Desarrollado de la manera en que lo

intentamos en el Plan Deni, con los objetivos de la crítica

y la creatividad en una estructura horizontal y dialógica.

Pero antes tenemos primero que dar una buena formación a

los profesores, sensibilizar a los padres de familia y por

sobre todo animar a los niños a esta aventura.

Para lo cual necesitamos diseñar

estrategias de aprendizaje en un lenguaje informal,

entendiendo como lenguaje informal las circunstancias y el

ambiente en que recibe el niño todos los mensajes

televisivos: en su tiempo libre, en pleno desarrollo de las

tecnologías, en su vida social, el tono circular e

incesante de los significados sin coherencia ni

unitariamene. Esto tendrá que ser tomado en cuenta en la

función educativa y en la cap~citación que se haga al grupo

de profesores que impartan la EPM, tratando de mediar con

la realidad televisiva: mercantilista, centralista,

directiva y extranjerizante, de modo asistemático e

inducido en las emociones infantiles e intereses de este

"ver lo mismo en el televisor".

37 A.A.V.V. Los teleni4os, Fontamara, México, 1988, ya desde entonces se afirmaba esta

autonomía del niño ante los medios, estudio sobre la realiad televisiva infantil
española
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La única manera concreta de lograr esto en

México, plantea Orozco, dadas la carencias de nuestro

sistema educativo atrapado en la corrupción sindical donde

tienen al maestro con salario de obrero y para sobrevivir

tiene que trabajar dos turnos, es a través de una

estrategia múltiple educativa incorporando y capacitando a

un grupo de maestros interesados, sensibilizando a los

padres de familia para que se involucren a este proceso y a

otros agentes que pueden de diferente manera (directores de

escuela, Casas de la Cultura, asociaciones televisivas y de

padres de familia, parroquias, etc.).

Creemos que es necesario involucrar a

estudiantes que hagan su servicio social y a los recien

egredados de las universidades con la carrera de

Comunicación, para que se creen grupos más propicios a esta

sensibilización y ellos mismos la provoquen a los adultos y

a otrs instituciones que se involucren en estos cometidos.
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Presentamos enseguida el TIEM como

resultado de las carencias metodológicas y pedagógicas que

vimos en el Plan Deni, y de los aportes que pudimos

integrar de Guillermo Orozco. Aunque parecen menos sesiones

y menos horas que el Plan Deni, simplemente, es un proyecto

adaptable:

-donde se pueden alargar las sesiones y
las horas,

-a que sea un Curso de Verano de un mes
-o, una materia extracurricular con :
sesiones que se adapten al calendario .
escolar.

Con esto buscamos también que el TIEM:

-tenga continuidad en las instituciones,
-sea autofinanciable
-y se integre a diferentes contextos y
niveles sociales. ~

Tomamos en cuenta para lograr esto, que sea

parte de una preocupación, compromiso y trabajo de servicio

social por estudiantes de diferentes universidades de

Guadalajara (ITESO, UNIVA,. .etc.), a que conjuntamente

hagamos un estudio de cada contexto para detectar las

necesidades y problemáticas inherentes.

Finalmente, buscamos con el proyecto del

TIEM que logre asentarse como una institución que

cristalice todas las inquietudes y preocupaciones de los

padres de familia, maestros y de la sociedad en la
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OCIC TlEM ,La OCIC es una organización .
internacional no gubernamental Taller Infa.n,tll
extendida en 120 países. de Educaclon

para los medios
Otorga el PREMIO OCIC en los
más importantes festivales del
cine del mundo: Berlín, Cannes,
Venecia, San Sebastián, La
Habana y otros.

En México otorga este PREMIO-
OCIC en el Festival Internacional

.: de escuelas de Cine, en el Ariel y
en la Muestra de Cine Mexicano.

MAYORES INFORMES

Mtro. Gab:iel Beltrán .t1).

6-28-93-15 ,--,
.OCIC -México

.Lic. Guadalupe Abuchacra
Apanado 39-129, Guada1ajara, lal.

Fax: (3) 826 75 35~~ ..,,1 1. ! '. PROGRAMA DEL TIEM
...~ ;

~~ a l. Movimiento de la imagen

PREsENTACrON ~2. LafotografiaLa Organización Católica ,
Internacional del Cine y del ~ . ~~Audiovisual (OCIC), que promueve .."r" 3. Latécnicadelcine /~
los valores humanos y la formación ~ ~ ,
del sentido crítico del público, ofrece ~ 4 El .ó ..J:" ., .
el TALLER INFANTIL DE .gul n ~¿
EDUCACI°I:o' PARA LOS MEDIOS Objetivos del TIEM ~
(TIEM), a rnftos y rnftas entre 7-11 5. Laactuaciónylaescenografia
aftos quienes se divertirán. El nifto vivenciará la magia y la ~aprendiendo las técnicas del CINE, de emoción del movimiento en la ../:'1\ la TELEVISION, de la RADIO y del imagen. 6. Lagrabaclon ~

PERIODICO.
.El nifto logrará un acercamiento a la .'.

noticia escrita en los periódicos. 7. Laedlclon
El nEMte ofrece dos opciones: '" ~

~~~ .El nifto experimentará un trabajo 8. Laradio ~v~í#/f l. Un curs.o de verano de un mes, con radiofónico. ~..
tres ~Iones por semana y con un
costo de $400 TODO ESTO CONTRIBUIRA AL 9. Elperiódico ~

DESARROLLO DE CREATIVIDAD ~\
2 Un curso dentro del calendario y SENnDO CRInCO ANTE LOS .\ ~~ Oescolar. La programación de las MEDIOS EN LOS MEDIOS. lO. El festIval ~

sesiones serán de acuerdo a las
necesidades de la institución que GRUPO MINIMO DE 2a~OS y
lo asuma y un costo por nifto de UN MAXIMO DE 40 ~OS
$14 la hora

EL COSTO INCLUYE TODO EL ~ ~.;IJff ,

MATERIAL l1S:2ml" ;;'
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la. Sesión: EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN

Objetivo: Que el niño experimente el mecanismo del

movimiento de la imagen dentro del cine.

Metas:

1. Mediante un sociodrama, representar la experiencia de

estar y ver el cine.

2. Formar dos o tres grupos con 14 niños que representen el

movimiento de los fotogramas en el origen del cine.

3. Exhibición del video "Los orígenes del cine" de

Alejandro Pe1ayo.

4. Exhibición del video que contenga un collage de imágenes

de animación con fondo musical.

DESARROLLO DE LA SESION:

'20 Pasar lista y dividir el grupo por edades o intereses

comunes. Esto se logra revisando las hojas de

inscripciones.

'60 Sociodrama:

Realización de un sociodrama con S grupos de 8 niños, donde

cada grupo representarán los siguientes elementos del cine:

1.Panta11a 2.Espectadores 3.Proyector 4. Voz en off

S.Música.

Los grupos cambiarán de elementos. Los niños propondrán su

propia historia.

"' í"
'é"! c~,

d:'~'1';:t',,::""'~~ r"" ,,'

yarenny

yarenny
"' í"'é"! c~,d:'~'1';:t' ,,::""'~~ r "" ,,'
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2a. Sesión: LA FOTOGRAFIA

Objetivo: Que el niño aprehenda el proceso fotográfico.

METAS:

1. Se diseñará un visor de cartulina negra para describir

en imágenes diferentes planos.

2. Mediante el ordenamiento de la secuencia de tres

imágenes se mostrarán las variantes que puede tener una

historia.

3. Escenificar la historia de Frankenstein con diferentes

finales.

4. Observar el proceso de revelado e impresión de las

fotografías que tengan relación entre sí.

DESARROLLO DE LA SESION:

'30 Elaboración y manejo de un visor hecho de cartulina

negra, para visualizar los diferentes tamaños de las

imágenes de una revista o cómic.

'30 Dibujar tres imágenes que tengan secuencia y plantear

sus variantes cambiando el orden.

'60 Escenificar la historia de Frankenstein creando

diferentes finales. Se les explicará la historia original

de Frankenstein. Las instructoras representarán los

siguientes personajes:

a) Frankenstein

, ¡
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3a. Sesión: EL LENGUAJE DEL CINE

OBJETIVO: El niño comprenderá la comunicación de las

imágenes a través de los movimientos de cámara, planos y

escenas.

METAS:

1. Construir una historia mediante sombras chinescas.

2. Mostrar a los niños todo el proceso de proyección, con

un proyector de 16 rom.

3. Descubrir el mundo de la animación en el cine.

4. Monitorear todos los movimientos de cámara y relatar una

historia.

5. Mostrar los tres diferentes planos y sus funciones, y 10

que es una escena.

DESARROLLO DE LA SESION:

'30 En un cuarto oscuro reflejar con luz las sombras de los

personajes de una historia. El coordinador y las

instructoras pondrán la muestra.

'lO Mostrar el proyector y su mecanismo, en el acomodo y

la proyección de una película.

'20 Proyección de una película de dibujos animados en el

proyector de 16 rom.

'60 Explicación de los elementos que contiene el cine de

animación.
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4a. Sesión: EL GUION

Objetivo: El niño conocerá las partes fundamentales que

constituyen una narración escrita para cine.

METAS:

1. Cada niño diseñará un personaje que representará al

interior de su grupo.

2. Construir un guión técnico. En una cartulina describir

con dibujos la actuación y la escena que se va a grabar.

3. Representar la historia que construyeron en el guión

técnico.

DESARROLLO DE LA SESION:

Se pedirá con anticipación que lleven vestuario para su

personaje.

'30 Cada niño dentro de su grupo representará su personaje

dentro de una pequeña historia.

'lO Explicar las partes fundamentales de la historia:

a) inicio b) clímax c) desenlace

'80 Con tres cartulinas blancas pegadas, en equipo

dibujarán los fotogramas del lado izquierdo de la

cartulina y describirán por escrito del otro lado de la

cartulina una historia que haya elegido el grupo para

posteriormente grabarla. Esta historia será mostrada a los

otros equipos.
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5a. Sesión: ENSAYO DE LA ACTUACION Y

ESCENOGRAFIA

Objetivo: El niño asumirá cada uno de los roles de la

grabación y ensayarán varias veces sus personajes.

METAS:

1. La instructora describirá las funciones de grabación.

2. Los niños definirán democráticamente las funciones de

grabación.

3. Se ensayarán las veces quoe sea necesario la

representación de la historia.

DESARROLLO DE LA SESION:

'10 Mediante dibujos grandes en cartulinas, mostrar a los

niños los roles de:

a) director b)carnarógrafo c)continuista d)escenógrafo

e)actores.

'10 Con ayuda de la instructora el niño elegirá su rol de

grabación, precisando las funciones específicas. Cuidando

que el rol de uno no interfiera con los demás.

'160 En el ensayo se deberá cuidar que la historia sea

consistente en la actuación, cuidando sus partes

fundamentales.

NOTA: Se requiere flexibilidad de tiempo para la grabación.
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7a. Sesión: EDICION

Objetivo: El niño conocerá la técnica de la edición.

METAS:

1. De cada historia se hará una pequeña muestra de la

edición.

2. Se mostrarán las variantes de la edición.

DESARROLLO DE LA SESION:

'15 Se seleccionarán las partes de las historias que pueden

ser editadas.

'15 Se mostrará la edición total de una de las historias.

'150 Se mostrarán los efectos especiales de edición en los

títulos y el manejo de la imagen.
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9a. Sesión: EL PERIODICO

Objetivo: El niño logrará un acercamiento con la noticia

escrita.

METAS:

1. Presentar los periódicos locales.

2. El niño construirá una historia con recortes de

periódico.

3. Señalar las diferentes partes de un periódico

4. Realizar una entrevista a uno de sus compañeros.

DESARROLLO DE LA SESION:

'lO Llevar los periódicos locales y mostrárselos.

'20 Con recortes de periódicos, en una cartulina el niño

deberá integrar una noticia.

'lO Señalar las diferentes partes de un periódico y que

eligan una, con la cual se identifique.

'140 Cada grupo hará sobre cartulina, un periódico con su

nombre y todas sus partes.

no:
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