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RESUMEN

Se pretende mostrar las bondades del cine como estrategia didáctica para la en-
señanza de la historia. Para ello se analizan los orígenes de la cinematografía
y los efectos que ésta genera en el espectador. Como fundamento teórico se
consideran los planteamientos de especialistas en el área de la cinema-
tografía y se parte de experiencias previas mediante el “cine foro” como
herramienta para el aprendizaje. En la práctica se pudo observar que existe
cierto desapego a los documentales largos y de vieja data y mayor recep-
tividad a documentales y películas de productoras comerciales; de igual
modo, se comprobó que el aprendizaje resulta más significativo cuando se
estudiaba con el apoyo del recurso audiovisual. Finalmente, se reflexiona en
torno a lo que significa educar desde el cine y se orienta en relación a la pro-
moción de documentales y otras producciones independientes y sobre el
correcto uso del recurso audiovisual.
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Film as a Strategy for Teaching History

ABSTRACT

This research intends to show the benefits of film as a didactic strategy for teaching
history. The origins of cinematography and the effects it generates on the
spectator are analyzed. As a theoretical basis, the proposals of specialists in
the area of film are considered. The study is based on previous experiences
using film forums as a learning tool. In practice, a certain detachment from
long, old-fashioned documentaries and a greater receptivity for documenta-
ries and films by commercial producers could be observed. Likewise, it was
shown that learning was more meaningful when studying was done with the
support of an audiovisual resource. Finally, a reflection is made about what
it means to educate using film, and this is directed toward the promotion of
documentaries and other independent productions and the correct use of
the audiovisual resource.

KEYWORDS: Film, didactic strategy, teaching, history.

Introducción

El artículo pretende mostrar las bondades del cine como estrategia
didáctica que permite fortalecer la enseñanza de la historia en los niveles
de educación secundaria y universitaria. Para ello se diseñaron un conjun-
to de actividades (“cine-fórum”) con la intención de medir los niveles de
motivación en los estudiantes de ambos grupos. Las películas y documen-
tales se proyectaron a alumnos de 2do año, específicamente en la asigna-
tura de Historia Universal; a nivel universitario se aplicó a los estudiantes
en el área de historia perteneciente al Proyecto de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

Los comentarios de los estudiantes en relación a las películas y docu-
mentales demostraron que el cine como recurso didáctico contribuye y facili-
ta los procesos de aprendizaje significativos. Tambien se detectó cierto desa-
pego a los documentales extremadamente largos que fueron elaborados en
décadas anteriores. Las preferencias en este sentido fueron documentales y
películas cortas inferiores a una hora y media de rodaje y de reciente data.
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En lo relativo a la presentación de películas los estudiantes prefieren
las de ciencia ficción de género bélico mejor conocido como cine comer-
cial; sin embargo, con buena orientación, aceptan películas históricas de
género dramático y de otras productoras menos comerciales. Este tipo de
receptividad motivó la búsqueda de referentes acerca de los orígenes del
cine y tambien sobre los efectos de la cinematografía en los espectadores.

El éxito evidente de la cinematografía desde su aparición a finales del
siglo XIX con el cine silente y su progresiva evolución hacia el cine sonoro,
marcó un hito en la historia del ser humano, quizás por su capacidad de di-
vertir y entretener. Si la potencialidad del cine es dirigida correctamente es
probable que el recurso audiovisual se convierta en un aliado que facilite el
aprendizaje para el conocimiento histórico; razón por la cual se introduce
en este escrito, un apartado denominado educar desde el cine. En éste, se
ofrecen algunos consejos para seleccionar y proyectar las películas y docu-
mentales más adecuados en relación a un estudio histórico determinado.

1. Inicios de la cinematografía

Por su naturaleza, el ser humano siempre ha deseado capturar los me-
jores momentos de su vida y preservarlos en el tiempo. Las pinturas rupes-
tres en las cuevas fueron la primera huella sobre el acontecer del hombre y
su vida cotidiana; posteriormente esta técnica de pintar imágenes sobre la
piedra fue evolucionando con los diferentes géneros pictográficos hasta lle-
gar a nuestros días a través de la imagen fotográfica en movimiento.

Los antecedentes de la cinematografía se remontan a la antigua Chi-
na; allí sus pobladores realizaban figuras o siluetas sobre el papel de arroz
que se proyectaban con el reflejo de la luz de las velas, creando imágenes
en movimiento que eran acompañadas con dulce melodías. Posterior-
mente científicos y artistas dan uso a la cámara oscura que fue considerada
como el invento precursor a la cámara fotográfica moderna. Esta cámara
estuvo representada por un instrumento óptico que atrapa imágenes y
crea las primeras fotografías. El progreso y la evolución de estas técnicas fo-
tográficas desempeñaron un papel importante en el nacimiento, evolu-
ción y progreso del cine para finales del siglo XIX.

Según el Diccionario Real Academia de la Lengua Española (2002: p.
45) la cinematografía “es el arte de representar sobre una pantalla, imáge-
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nes en movimiento por medio de la fotografía.” La primera proyección ci-
nematográfica se hizo en París y estuvo a cargo de los hermanos Lumiére
en el año de 1895; éstos fueron los primeros que tomaron de forma racio-
nal las dos funciones del cine: la toma de imágenes y la proyección. Con
los Lumiére y Méliés de Francia surgen los primeros documentales y pelí-
culas de ficción.

De forma incipiente, el cine da sus primeros pasos con la creación de
películas fotográficas y fondos musicales en perfecta polifonía y un con-
junto de sonidos simultáneos que forman un todo armónico, para darle in-
tensidad a las escenas de suspenso y romance. Los primeros actores fueron
baluartes de la gestualidad, al no emitir ninguna palabra; este proceso se
refiere a la omisión del diálogo hablado, bien conocido en el argot popular
como cine mudo o cine silente. Entre los actores más conocidos podemos
mencionar a Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Lon Chaney y
Gloria Swanson, entre muchos otros.

A finales de 1920 comienzan a aparecer películas con sonido sincro-
nizado o sonido tecnológicamente acoplado con las imágenes. Esta inno-
vación marca el nacimiento de las películas sonoras. La primera proyec-
ción comercial de películas con sonido completamente sincronizado ocu-
rrió en la ciudad de Nueva York el 04 de febrero de 1927; el título de la
misma fue “El cantor de jazz” producida por Warner Bros Pictures. Para
los años de 1930 las películas sonoras eran un fenómeno global y se hicie-
ron cada vez más habituales de manera que el cine mudo prácticamente
desapareció. En los Estados Unidos, las películas ayudaron a asegurar la
posición de Hollywood como uno de los sistemas culturales y comerciales
más potentes del mundo.

Sin embargo, con la aparición del cine surgen igualmente diversas es-
cuelas y movimientos cinematográficos. A lo largo de 118 años se genera-
ron diversas propuestas innovadoras que, para su momento, permitieron
el crecimiento, evolución y progreso del cine a nivel mundial. Entre las
principales corrientes del cine encontramos: el surrealismo de principios
del siglo XX, el expresionismo alemán de la década de los veinte, el realis-
mo soviético, el surgimiento del cine como industria y de la narrativa fílmi-
ca en los Estados Unidos. Tambien cabe mencionar las propagandas cine-
matográficas de los aliados o de los nazis a través del cine en la década de
los treinta y cuarenta, el relato de la realidad a través de la ficción del cine
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italiano, las propuestas estéticas y filosóficas del cine escandinavo, la nue-
va mirada y la nueva narrativa del cine francés de los años cincuenta, el re-
lato fílmico del franquismo y del surgimiento de la democracia a través del
cine español; entre otros, como las propuestas independientes del cine
norteamericano y canadiense. Finalmente surgen las propuestas del cine
latinoamericano, asiático y africano mal conocidas por el centro periferia
como tercer cine (Arrieta, 2010: pp. 10-11).

La democratización del cine gracias a los progresos de la ciencia y las
nuevas tecnologías con el cine digital permiten que día a día se ofrezcan al
público nuevos géneros como el cine indígena o el cine histórico que
muestran escenarios naturales con cámaras en mano y actores no profe-
sionales, donde se crean grandes obras cinematográficas con bajo presu-
puesto. En este sentido el cine latinoamericano, hindú, asiático y africano
crece cada día más en producciones y calidad.

2. Efectos del cine en el espectador

Las proyecciones fílmicas tienen un alto carácter sensorial, debido a que
penetran por la vista y el oído, estimulando sensorialmente al espectador y
generando un cúmulo de sensaciones propias de lo observado. Para Astudillo
y Mandinueta (2008: p. 131) “el cine representa una forma muy importante
de transmisión de la cultura universal pues en los tiempos actuales nuestra so-
ciedad se va formando e informando a través del cine y la televisión”.

Los avances tecnológicos catapultaron al cine como medio de entrete-
nimiento y de información a lo que es hoy, una representación artística que
de forma mundial abraza a todas las personas de todas las edades y géneros
a través de películas televisadas, novelas, reportajes, documentales y más
recientemente con nuevas series sobre temas históricos cargadas de drama
y sexo que han propiciado otro tipo de acercamiento al complejo mundo
del ser humano. Como diría un estudioso del tema “no se puede renunciar
a entender a una sociedad, que se construye sobre la imagen, sobre sus tec-
nologías y sus historias, sin dejar de admitir, una vez más, que el cine, ya en
la sala, ya en la intimidad de la casa, continúa ejerciendo una influencia y un
misterio que lo hace deseable” (García, 2002: p. 02).

El cine se ha convertido en una herramienta difusora de información
que generalmente aborda temas sobre ficción pero que en otras oportuni-
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dades toca realidades sociales a través de documentales o películas basa-
das en hechos reales. El cine, en este sentido, nos hace testigos de emocio-
nes expresadas con todo el cuerpo, no muestra paisajes, sonidos y conflic-
tos físicos entre individuos o grupos que se convierten en testimonios acer-
ca de un pasado que muestra ciertos aspectos a los que otros tipos de
fuentes no llegan (Alvira, 1992: p. 2).

En el siglo XX el cine ha sido catalogado como el séptimo arte; quizás,
por su capacidad de crear a través de la ficción o simplemente porque se
ha convertido en un medio que permite trasmitir las inquietudes y necesi-
dades más escondidas del ser humano.

Entre las series de mayor sintonía en la última década pudiéramos
mencionar a: Tudor dirigida por Steve Shill en 2007; Espartaco, dirigida
por Steven S. DeKnight en 2010; Juego de Tronos, novela de fantasía es-
crita por el autor estadounidense George R. R. Martin en 1996 y llevada a
la pantalla en el 2012; Vikingos, dirigida por Michael Hirst, cuya primera
temporada se estrenó en 2013. La alta sintonía de estas series televisivas
demuestra el alcance que hoy tiene el cine y el documental televisado.

La credibilidad del cinema entre las masas es enorme ya que muchas
proyecciones se fundamentan en buena literatura como cuentos, novelas
e historias que son colocadas en tiempo, espacio y contexto; esto permite
que el espectador pueda ubicarse en la época en la que se desenvuelve la
trama. Esta descripción de un hecho histórico en tiempo y espacio casi
siempre se consiguen en libros de literatura, pero difícilmente en buenos
libros de historia.

Un buen libro puede informarnos con veracidad sobre parte de la
historia, pero una buena película puede complementar lo que el libro dejó
de mostrar, como por ejemplo: las imágenes de un campo de concentra-
ción durante la segunda guerra mundial como las presentadas en la Lista
de Schindler (1993) del director Steven Spielberg o las mostradas en la pe-
lícula El Pianista del director Roman Polañski (2002). Estas realidades pue-
den ser comentadas en un libro de historia pero para sentir los verdaderos
horrores de la guerra nada mejor que una buena producción cinematográ-
fica. Por su capacidad de divertir y entretener el cine puede ser utilizado
por los docentes como recurso didáctico para complementar sus enseñan-
zas sobre temas históricos.
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3. Educar desde el cine

En estos tiempos cargados de tantos distractores y nuevas tecnologías,
educar se ha convertido en una tarea difícil. El docente, sobre todo el de ba-
chillerato, se ve en la necesidad de buscar nuevas estrategias didácticas para
fortalecer los procesos de aprendizaje y la construcción de un conocimiento
significativo. La enseñanza de la historia no escapa a esta realidad.

Para enseñar historia casi siempre se recurre a libros de texto específi-
cos sobre cada tema que se aborda, inclusive sobre un mismo tema se de-
ben que consultar varios libros. Evidentemente este tipo de enseñanza se ha
vuelto una rutina necesaria para comprender el presente a la luz del pasa-
do; en este sentido, leer no es una opción sino una obligación. A pesar de
esto, la lectura de buenos libros de historia puede complementarse con
otras estrategias, como la presentación de películas o documentales que
permitan ampliar la visión de un pasado plasmado en los libros que se leen.

En el sentido anterior se hace necesario aclarar que el relato audiovi-
sual comprime el tiempo y esto afecta la cantidad de información que se
recibe si lo comparamos con un relato escrito sobre un mismo tema. Lo
que hay que entender en este sentido es que se trata de otro tipo de infor-
mación que privilegia lo visual y emocional además de la calidad y canti-
dad de información que puede contener una imagen en movimiento si se
compara con la que puede dar una descripción escrita de la misma (Ber-
múdez, 2010: pp. 67-68).

Para ser más específicos diremos que las proyecciones cinematográ-
ficas, ya sea a través de documentales o películas dramáticas, pueden ser
de utilidad si se utilizan como recursos instruccionales bajo la orientación
del pedagogo; en este caso, representado por el maestro de aula o el pro-
fesor. Es bajo su criterio, bajo su capacidad de elegir, bajo la capacidad de
medir el tiempo de proyección y, sobre todo, en su intuición y capacidad
para seleccionar un buen material cinematográfico que guste a los estu-
diantes, donde se medirá el éxito en la construcción del aprendizaje.

En el cine existen largos y cortometrajes; en el largometraje la produc-
ción cinematográfica tiene una duración que supera los sesenta minutos
mientras que el cortometraje, la duración es inferior una hora. Generalmen-
te los largometrajes son utilizados para hacer películas sobre diferentes gé-
neros como dramas, comedia, acción, películas bélicas, históricas entre
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otras de acuerdo a su estilo, ambientación o formato. Por otro lado, los
cortometrajes son más frecuentes para hacer documentales y reportajes. A
pesar de la diferencia entre una y otra, ambas propuestas pueden servir
como herramienta didáctica para aprender sobre nuestro pasado y sobre
otros temas.

Sin embargo, los docentes que utilizan el recurso audiovisual prefie-
ren el documental porque éste expresa de forma cronológica aspectos de
una realidad determinada que muestra artículos de prensa, imágenes
guiadas por un narrador, que describe y emite juicios de valor de acuerdo
a la naturaleza de la proyección y, sobre todo, porque éstos consumen
poco tiempo en la planificación de las clases. A pesar de esto, una buena
película también puede replicar elementos de una realidad pasada si ésta
se fundamenta en un clásico literario, fuentes bibliográficas, crónicas, u
otras fuentes que le den carácter de validez y credibilidad.

Debemos tener claro que “el cine abre perspectivas nuevas sobre lo
que una sociedad confiesa de sí misma y sobre lo que niega, pero lo que
deja entrever es parcial, lagunario y sólo resulta útil para el historiador me-
diante una confrontación con otras formas de expresión”. A través del ci-
ne-fórum, el docente puede abordar un hecho histórico delimitando en
tiempo y espacio e igualmente, puede confrontarlo con lo leído en libros
de historia sobre la misma temática (Sorlin, 1985: p. 43).

Entre las experiencias acumuladas en esta área, comentamos dos so-
bre un mismo tema: “La segunda Guerra Mundial”. Se proyectaron dos do-
cumentales y cinco películas a alumnos de 2do año, específicamente en la
asignatura de Historia Universal. A nivel universitario se aplicó el cine foro a
los estudiantes en el área de historia pertenecientes al Proyecto de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

Los documentales seleccionados fueros: El Mundo en Guerra y La
Segunda Guerra Mundial. Las películas seleccionadas fueron: La Lista de
Schindler, La Vida es Bella, El Pianista, El Hundimiento, Operación Valqui-
ria. Leamos sus reseñas:

El Mundo en Guerra: Realizada en el Reino Unido, entre 1972-1973,
por la productora Thames Televisión. Género: Documental.

El Mundo en Guerra (The World at War) es una serie documental
para televisión sobre la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos
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que condujeron a ella y lo que ocurrió inmediatamente después. Fue pro-
ducida por Jeremy Isaacs, escrita y coproducida por Peter Batty y narrada
por Laurence Olivier. Carl Davis compuso su banda sonora. Un libro con
la misma denominación, fue escrito por Mark Arnold-Forster como suple-
mento de la película. Fue galardonada con el Premio Emmy.

La Segunda Guerra Mundial: Realizada en el año 2005 por la producto-
ra española Pacific Media / Suevia Films. Género: Documental.

Esta espléndida colección hace un recorrido por el período más des-
tructivo de la historia de la Humanidad: La segunda guerra mundial. Fue
realizada con imágenes reales; también se narra la biografía de los grandes
líderes que protagonizaron las batallas más decisivas de la guerra.

La Lista de Schindler: Drama estadounidense, realizado en el año
1993 por la productora de Steven Spielberg.

La película cuenta la historia de Oskar Schindler, un empresario ale-
mán que salvó la vida de alrededor de 1100 judíos polacos durante el Holo-
causto. Está basada en la novela “El Arca de Schindler” escrita por Thomas
Keneally. Se relata la historia de un empresario de origen alemán, Oskar
Schindler miembro del Partido Nazi quien acababa de llegar a Cracovia. Ini-
cialmente se aprovecha de la situación en Polonia (recientemente invadida
por el ejército nazi) para crear una fábrica de artículos de cocina, y para ello
llega a un acuerdo con el director de un campo de trabajos forzados para
usar mano de obra judía proveniente del ghetto de Cracovia, la opción de
trabajo más económica disponible. Schindler depende de su contable ju-
dío, Itzhak Stern. Al final Oskar intenta ayudar a sus trabajadores impidien-
do que vayan a los campos de concentración o de exterminio. Para ello, tie-
ne que comprar a los judíos para salvarlos de su cruel destino.

La Vida es Bella: Drama realizado en Italia el año 1997, dirigida por
Roberto Benigni y bajo la producción de Elda Ferri Gianluigi Braschi.

La película comienza en el año 1939, Guido Orefice un alegre, diver-
tido y carismático joven italiano de origen judío, llega a la casa de su tío en
Arezzo para trabajar como camarero en su hotel. Allí conoce a una joven y
bella profesora llamada Dora, de la que se enamora inmediatamente y
hace lo posible por conquistarla, llamándola princesa y saludándola ale-
gremente con la frase ¡Buenos días, princesa! cada vez que la ve, pero ella
es la prometida de un fascista llamado Rodolfo.
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En la primera mitad de la película se muestra el cambio político que
se está produciendo en el país. Seis años después, en 1945, Guido y Dora
están casados y tienen un hijo, llamado Giosuè. A pesar de la guerra y de la
invasión nazi a Italia, siguen siendo felices. El día del cumpleaños de Gio-
suè, Guido, su tío y Giosuè son detenidos debido a su origen judío, y subi-
dos a un tren rumbo a un campo de concentración. Aunque Dora no es ju-
día, exige subir también al tren para permanecer junto a su familia, pero al
llegar al campo, los hombres y mujeres son inmediatamente separados y el
tío de Guido y muchos otros son enviados directamente a las cámaras de
gas, ya que no se les considera útiles para trabajar. Guido oculta a su hijo la
terrible situación que está viviendo, haciéndole creer que es sólo un juego
en el que deben ganar puntos, y el primero que gane 1000 puntos se le en-
tregará un tanque de guerra auténtico. También le dice que si llora, pide
comida o quiere ver a su madre, perderá puntos, mientras que si se escon-
de de los guardias del campo ganará puntos extras.

Guido usa esta fantasía para justificar la realidad que les rodea: los
guardias les tratan mal porque quieren el tanque para ellos y el número
cada vez menor de niños (que están siendo asesinados) se debe a que es-
tán escondidos para ganar puntos. Guido consigue convencer a Giosuè
para que no quiera marcharse diciéndole que van en cabeza y sólo necesi-
tan un poco más de tiempo para volver a casa con el tanque. A pesar de es-
tar rodeados de horror y muerte, Giosuè acaba creyéndolo todo gracias a
la convincente historia que le cuenta su padre y a su propia inocencia.

Al final de la película Guido le pide a Giosuè que se esconda hasta
que todo se calme; mientras él va en busca de Dora para marcharse todos
juntos, pero no logra encontrarla y es detenido y fusilado por uno de los
guardias. A la mañana siguiente, los alemanes han huido y los prisioneros
sobrevivientes consiguen salir del campo. Giosuè sale de su escondite
cuando el campo ya está vacío y se encuentra con un soldado estadouni-
dense que le sube con él en su tanque. Por el camino, junto a todos los pri-
sioneros libres que se dirigen a sus casas, Giosuè encuentra a su madre y se
reúne con ella, contento porque su padre tenía razón: habían ganado.

El Pianista: Drama realizado en Alemania, Francia, Reino Unido y
Polonia el año 2002; dirigido y producido por Roman Polañski.

El pianista es una película de 2002 protagonizada por Adrien Brody. Es
una adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío
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Wladyslaw Szpilman, quien era un músico que trabajaba en la radio de
Varsovia y que ve cómo todo su mundo se derrumba con la llegada de la
Segunda Guerra Mundial y la invasión de Alemania.

En esta película se muestra las condiciones de vida para los judíos en Po-
lonia donde se han reducido sus derechos: tienen limitada la cantidad de di-
nero por familia, han de llevar brazaletes con la Estrella de David para ser
identificados y, a finales de 1940, son obligados a trasladarse al Gueto de Var-
sovia. Ahí se enfrentan al hambre, a las persecuciones y humillaciones que los
nazis llevan a cabo, además del miedo a la muerte y las torturas, que siempre
están presentes.

El Hundimiento: drama histórico- biográfico, realizado Alemania en
el año 2004, dirigida por Oliver Hirschbiegel y bajo la producción de
Bernd Eichinger.

Es una película alemana estrenada en 2004. Está basada en la obra
“El Hundimiento: Hitler y el final del Tercer Reich” del historiador Joachim
Fest y una secretaria de Hitler, quien cuenta su vida a través de sus memo-
rias escritas por Traudl Junge, junto a la periodista austríaca Melissa Müller.

Cuenta la historia de los últimos días de Hitler en Berlín en abril de
1945 y de la sociedad alemana que está a punto de sufrir su hundimiento,
pues se ha desatado una encarnizada batalla en las calles de la capital ale-
mana. Hitler y su círculo de confianza se han atrincherado en el búnker
del Führer. Allí, Hitler junto con Joseph Goebbels, analiza la situación con
los generales intentando mover las pocas divisiones militares que poseían;
los generales se oponen, viendo que las maniobras planeadas por el Füh-
rer son prácticamente imposibles. Mientras tanto, Traudl cree que el gene-
ral Félix Steiner viene a salvarlos. Sin embargo, Steiner no puede movilizar
suficientes hombres. Al saber esto, Hitler destituye a todos, excepto a los
cuatro generales de más alto rango; posteriormente al verse vencido deci-
de suicidarse; primero opta por dispararse a través de la boca, pero final-
mente se decide por el cianuro.

Operación Valquiria: Drama histórico realizado en Estados Unidos
y Alemania, en el año 2008; dirigida por Bryan Singer Gallenberger y bajo
la producción de Christopher McQuarrie, Bryan Singer, Gilbert Adler,
Chris Lee, Dan Snyder.
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Basada en una historia real, Tom Cruise encarna al Coronel Claus
von Stauffenberg un orgulloso militar y leal oficial que ama a su patria,
pero que ve con horror cómo la ascensión de Hitler ha desencadenado la
Segunda Guerra mundial.

Mientras continúa con su carrera militar, espera que alguien encuen-
tre la manera de detener a Hitler antes de que Europa y Alemania queden
destrozadas, pero al darse cuenta de que el tiempo se agota, Stauffenberg
decide pasar a la acción y, en 1942, intenta persuadir a los comandantes
de más experiencia del frente oriental para enfrentarse y derrocar a Hitler.
Stauffenberg se une a la Resistencia Alemana, una antigua conspiración ci-
vil anti-Hitler compuesta por hombres ocultos en los máximos cargos del
poder. Este grupo conspiró para asesinar al dictador y derrocar al gobierno
nazi, empleando la ingeniosa estrategia de utilizar el propio plan de emer-
gencia de Hitler para estabilizar el gobierno en caso de su fallecimiento. El
atentado ocurrió el 20 de julio de 1944 pero fracasó y los envueltos en la
conspiración fueron fusilados.

3.1. Resultados y comentarios sobre las proyecciones

Los comentarios de los estudiantes en relación con las películas y do-
cumentales demostraron que el cine como recurso didáctico contribuye y
facilita los procesos de aprendizaje significativos. Sin embargo, se detectó
cierto desapego a los documentales que consideran demasiados largos y
un poco aburridos. Según algunos comentarios, los estudiantes prefieren
documentales más recientes como los promovidos por la cadena televisiva
HBO y otras cadenas comerciales con poco tiempo de duración. Al pre-
guntarles acerca de su apreciación sobre documentales referidos a la Se-
gunda Guerra Mundial mencionaron, en vez de documentales, series tele-
visivas. Entre las series identificadas se encontraban: Band of Brothers y
The Pacific, producidas y dirigidas por Steven Spielberg; también mencio-
naron otras series como Los Tudor, Espartacus, entre otras.

En lo relativo a la presentación de películas, los estudiantes prefieren
las de ciencia ficción y de género bélico, mejor conocidas como cine co-
mercial. Sin embargo, como las películas presentadas cumplían con esta
expectativa los resultados fueron favorables, pues los estudiantes se mos-
traban atentos a las películas y reaccionaron favorablemente a las interro-
gantes e inquietudes planteadas durante la discusión a través del cine foro.
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En ambos casos lo proyectado a través de los documentales y las pelí-
culas fueron comparados con libros que contenían información sobre el
mismo tema. El aprendizaje resulto más significativo cuando se estudiaba
con el apoyo del cine que cuando se estudió el mismo proceso histórico
sin la utilización de las proyecciones.

3.2. Recomendaciones en torno al ejercicio audiovisual

A la hora de seleccionar una película o documental debemos tomar
en cuenta ciertos aspectos técnicos, como son la duración de la proyec-
ción, el año en que fue producido el audiovisual y el tipo de público a
quien va dirigido. Por ejemplo, resultaría inútil presentarle a estudiantes
de bachillerato algunos documentales como los ya comentados: “El Mun-
do en Guerra y la Segunda Guerra Mundial”, porque son demasiado lar-
gos o porque el documental narrativo les resulta aburrido, y se encuentra
en blanco y negro. En este caso lo más recomendable es que el documen-
tal no supere la hora de proyección por muy bueno que parezca.

En el caso de estudiantes universitarios los documentales resultaron de
mayor utilidad porque éstos lo ven como un documento histórico con gran
riqueza en información. A pesar de esto, lo más recomendable es colocar
los documentales largos para ver en casa y dejar un tiempo prudencial para
compartirlos en clases; quizás se pudiese colocar como parte de un trabajo
final. Los documentales cuyo promedio oscila entre 45 minutos y una hora
de clase pueden ser fácilmente compartidos en el salón de clases.

La fortaleza del documental es que éste, casi siempre, muestra las imá-
genes reales sobre algunos acontecimientos históricos. En el caso de los do-
cumentales y películas propuestas tendríamos que señalar que en ambos se
observan imágenes crudas sobre los campos de concentración y lo que re-
presentó la segunda guerra mundial para los judíos y polacos, e inclusive
para los propios alemanes y los países dominados por Adolfo Hitler.

Puede darse el caso de que algunos documentales tengan fuerte
orientación ideológica, presentando sólo lo que le interesa al director y
descartando parte vital de una realidad pasada; en este caso, es deber del
docente intervenir y brindar orientación oportuna para que el estudiante
juzgue el audiovisual bajo su propio criterio y a la luz de otros documenta-
les y de otras fuentes bibliográficas que a bien pueda consultar.
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Las películas parecen tener mayor receptividad en todas las edades y
cada vez hay más productoras cinematográficas interesadas en rescatar te-
mas históricos y literarios. En el caso de las películas que comentamos, a
saber: La lista de Schindler, La Vida es Bella, El Pianista, El Hundimiento,
Operación Valquiria, las mismas fueron seleccionadas como ejemplo por-
que muestran un amplio panorama sobre lo que representó la segunda
guerra mundial para todos los involucrados; cabe destacar en éstas, el su-
frimiento por el que atravesaron los judíos y polacos en Alemania, Italia y
el resto de la Europa ocupada por los alemanes.

Es importante resaltar que sobre este tema, la segunda guerra mun-
dial, existen innumerables producciones cinematográficas que pudiése-
mos considerar; por mencionar algunas que muestran los horrores de la
guerra puede verse a las ya mencionadas series: Band of Brothers o The
Pacific del director Steven Spielberg (2010) o El niño del pijama de Rayas
(2007) dirigida por John Boyne. Cada una de estas y otras películas puede
arrojarnos elementos favorables para complementar una clase sobre la se-
gunda guerra mundial.

En lo relativo a la selección de las películas, el docente debe estar cla-
ro sobre cuál es el objetivo académico que persigue y si la proyección tie-
ne relación con el tema abordado. Aunque es evidente, se recomienda
que el docente vea el audiovisual antes de presentárselo a los estudiantes;
esto con la intención de evaluar si es apto para menores y para que tome
en cuenta el tiempo, calidad y pertinencia del film en su planificación.

El docente siempre debe estar presente en todo el proceso, pues de
ese modo podrá intervenir cuando se requiera. Es recomendable que no in-
tervenga durante el rodaje de la película y oriente a los estudiantes para que
hagan sus intervenciones al final de la misma.

Se recomienda descartar las películas de ficción, pues estas muestran
todo un aparataje imaginario con hitos de realidad y fragmentos de fanta-
sía, que pueden confundir al estudiante. Es preferible en este caso, selec-
cionar una película cuyo guión sea adaptación de alguna novela o libro de
historia; también debemos considerar al director y su trayectoria en temas
documentales.

Se pueden elegir películas que ofrezcan una visión parcial del proce-
so histórico estudiado. Al respecto, conviene hacer la salvedad sobre la
postura ideológica planteada por el director y guionista del film, y si es po-
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sible, presentar dos documentales o películas sobre un mismo tema donde
se evidencie posturas ideológicas encontradas; esto enriquecerá dialécti-
camente la discusión si existe una buena mediación por parte del docente.

Hay que indicar a los estudiantes que tomen nota sobre alguna duda o
inquietud, para luego conformar equipos de trabajo a fin de que expresen
sus comentarios y finalmente se les puede pedir que compartan con el resto
de los estudiantes el conocimiento que generó en ellos esta práctica. Esto fo-
mentará la socialización y generará conclusiones en torno al método de
aprendizaje y en cuanto al tema que se esté estudiando en el momento.

Finalmente, se hace necesario motivar al estudiante para que valore el
estudio de la historia a través del recurso audiovisual. En muchos casos el
docente se encuentra con grupos de estudiantes que no valoran la propues-
ta, y esto puede influenciar de manera negativa el proceso de aprendizaje.

Consideraciones finales

Es importante resaltar que con buena orientación, los estudiantes aceptan
ver documentales y películas históricas de otras productoras menos comercia-
les que las estadounidenses. Es bien sabido que en países como la India, China,
Japón, Italia, y buena parte de Latinoamérica se producen excelentes películas
y documentales que aunque no son reconocidos frecuentemente por los pre-
mios Óscar han sido galardonadas en otros certámenes como el Festival de Ca-
nnes, el de Berlín, el de San Sebastián, el del Mar del Plata, el de Venecia, entre
otros, por su excelente calidad y por la crítica que presentan.

En el caso del documental estamos claros que éste no puede ser consi-
derado como un reflejo tácito de la realidad porque toda forma de repre-
sentación está sometida a la mediación de quien lo utiliza y a las condicio-
nes narrativas, estéticas, y técnicas del medio; sin embargo, su mayor venta-
ja se encuentra en utilizar imágenes originales a partir de los cuales se confi-
gura una narración estética. En este sentido, las imágenes siempre añaden
algo, pues su testimonio resulta especialmente valioso cuando los textos son
escasos o frágiles.

Para cada tema existe una buena cantidad de producciones fílmicas
nacionales e internacionales. Es recomendable en este sentido, rescatar las
producciones fílmicas de cada país. En Venezuela, por ejemplo, se han he-
chos algunas películas de corte histórico de excelente calidad. Entre las
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más destacadas, a nuestro criterio, se encuentran las del director Luis Al-
berto Lamata: Jericó (1992), Miranda Regresa (2007), Taita Boves (2010) y
más recientemente Bolívar el hombre de las dificultades (2013); tambien
podemos mencionar otras producciones nacionales como Zamora, tierra
y hombres libres (2009) del director Román Chalbaud; y Manuela Sáenz
(2000) del director Diego Rísquez. Entre los documentales destacan los de
la Bolívar FILMS sobre Juan Vicente Gómez, El General López Contreras,
Isaías Medina Angarita, Rómulo Betancourt, Rómulo Gallegos, entre otros.

A escala latinoamericana son interesantes los filmes: La Fiesta del Chi-
vo (2006) del director Luis Llosa; Zapata el sueño del héroe (2004) del di-
rector Alfonso Arau; San Martín, el cruce de los Andes (2010) del director
Leandro Ipiña; No (2012) película chilena dirigida por Pablo Larraín. Cada
una de estas producciones cinematográficas fortalecen la conciencia históri-
ca de los pueblos a quien va dirigida; y si bien no son libros de historia, com-
plementan parte de los acontecimientos plasmados en los textos que abor-
dan la misma temática.

Las películas recogen elementos del contexto histórico y representan
una mirada, una forma de ver la sociedad y sus miembros. Al cumplir con
más de un propósito, al ir más allá de testimoniar o narrar un hecho históri-
co, ofrece al historiador una fuente de memoria que se construye colecti-
vamente (Bermúdez, 2010: p. 71).

Seleccionar el material audiovisual para una clase de historia pareciera
tarea complicada, pero no lo es si como docentes se tiene claro los objetivos
que se pretenden desarrollar con la planificación que se presenta. Es en la
selección y en el descarte de algunas películas donde el docente demuestra
su capacidad pedagógica e intuición. No es lo mismo presentar para un aná-
lisis sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a La Lista de
Schindler o el Pianista, que al Capitán América o Pearl Harbor. En los prime-
ros casos existe mayor profundidad en cuanto al trato histórico y las esceno-
grafías; mientras que en el segundo, el drama está más centrado en los pro-
tagonistas y en presentar otros intereses comerciales.

Sin embargo, se hace necesario aclarar que en ningún momento se
pretende denigrar a las producciones comerciales; por el contrario, se
considera que los aportes al séptimo arte hechos por éstas productoras son
inigualables en materia de sonido, maquillaje, escenografía, guiones, entre
otros, que hacen progresar al cine cada año. Lo que se quiere plantear en
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este sentido es que existen productoras independientes que también ofre-
cen buenas películas y deben ser tomadas en cuenta. En este caso vale la
pena buscar y pescar las producciones audiovisuales que aborden temas
históricos en cada uno de nuestros países.

La enseñanza de la historia no puede limitarse única y exclusivamente
a la utilización de buenos libros; existen igualmente, producciones fílmicas
que pueden actuar como complemento y aproximarnos a un pasado tal
como lo hacen los libros de historia. En tal sentido, consideramos que la in-
clusión del cine como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza de la
historia, facilitará, al igual que lo hacen los libros, la comprensión del pre-
sente a la luz del pasado.
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