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RESUMEN

La integración de la cultura popular en la enseñanza de las ciencias sociales, especialmente a través del cine, ha sido objeto 
de creciente interés por parte de los educadores. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el cine puede ser un medio 
efectivo tanto para fomentar cambios sociales, como para imponer agendas, lo que presenta un desafío para su vinculación 
en el contexto académico. Esta investigación ofrece una visión general de la importancia del cine histórico, real y filosófico 
dentro del sistema educativo, pues, al incorporar películas como herramientas didácticas en la enseñanza, se puede mo-
tivar a los estudiantes, fomentando su aprendizaje y mejorando su desempeño académico. Utilizando un enfoque mixto, 
se llevó a cabo un estudio comparativo entre los métodos de educación tradicional y la educación alternativa basada en 
herramientas audiovisuales, como el cine-foro, en la enseñanza universitaria de la Carrera de Derecho, en las asignaturas 
de Historia del Derecho (11 estudiantes) y Filosofía del Derecho (22 estudiantes). A través del análisis de dos películas con-
temporáneas, “Le Brío” y “JoJo Rabbit”, y utilizando enfoques teóricos y empíricos analizados por los estudiantes, se logró 
cambiar la percepción habitual sobre la ciencia. La investigación demostró que el uso del cine como herramienta didáctica 
está relacionado con una mejora en el desempeño académico y la comprensión de las ciencias sociales. 
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ABSTRACT

The integration of popular culture in the teaching of social sciences, especially through film, has been of growing interest to 
educators. However, we must consider that film can be an effective means both for promoting social change and for impo-
sing agendas, which presents a challenge for its incorporation in the academic context.This research provides an overview 
of the importance of historical, real, and philosophical cinema within the educational system, since incorporating films as 
didactic tools in teaching can motivate students, promoting their learning and improving their academic performance. Using 
a mixed approach, a comparative study was carried out between traditional education methods and alternative education 
based on audiovisual tools, such as the film forum, in the university teaching of Law, in the subjects of History of Law (11 stu-
dents) and Philosophy of Law (22 students). Through the analysis of two contemporary films, “Le Brio” and “Jojo Rabbit,” and 
using theoretical and empirical approaches analyzed by the students, the habitual perception about science was changed. 
The research demonstrated that the use of cinema as a didactic tool is related to an improvement in academic performance 
and the understanding of social sciences.
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INTRODUCCIÓN

Como herramienta educativa, el cine, puede satisfacer el 
sentido de la curiosidad y la necesidad de conocimien-
to en la educación superior. También enseña a pensar y 
evaluar hechos, eventos y opiniones de manera crítica, 
desarrollando competencias de comprensión cultural y 
social, dado que personas de todos los orígenes parti-
cipan despertando en esta relación un compañerismo 
común, se nutre la tolerancia, la aceptación de diversas 
culturas, así como, diferentes puntos de vista y opiniones 
(Hamenstädt, 2016). 

Interpretar las ciencias sociales a través del cine, permi-
te hacer uso de nuestro intelecto y la imaginación.  Es 
una forma cultural transnacional y accesible a otros mun-
dos, vidas y perspectivas. Los análisis cinematográficos 
se han convertido en buena parte objeto de interés de la 
prensa durante poco más de un siglo, pero no tanto en 
la academia. En una cultura que depende cada vez más 
de la información visual, la comprensión de la imagen en 
movimiento es esencial para entender la sociedad y su 
desenvolvimiento. La alfabetización visual crítica puede 
proporcionar una serie de habilidades para el análisis del 
cine como una parte vital y cotidiana de la vida moder-
na. Por medio de una completa variedad de estudios de 
casos relacionados con el cine, se alcanza dimensionar 
aspectos sociales, culturales, estéticos y políticos en di-
ferentes contextos, por lo tanto, es un recurso novedoso 
para propiciar espacios de aprendizaje en el ámbito uni-
versitario. Los científicos sociales se enfrentan a una plu-
ralidad de temas diferentes que podrían analizarse dentro 
del cine y series de televisión. Además, las herramientas 
audiovisuales son una forma de información muy densa: 
historia de la película, sonido, luz, técnica de la cámara, 
etc. Por ello, el cine puede ser una herramienta efectiva 
para la educación audiovisual y coadyuvar a los estudian-
tes a desarrollar su capacidad de análisis y comprensión 
crítica de los mensajes visuales (Ledo-Andión, 2020).

La inclusión e integración de diferentes grupos sociales 
es un tema comúnmente discutido en nuestra sociedad. 
Se utilizan múltiples herramientas y medios para reducir 
la brecha entre personas sanas y con capacidades espe-
ciales, jóvenes y mayores, fortalecer la tolerancia, fomen-
tar la empatía, desarrollar la conciencia social y reducir 
la discriminación. Uno de esos medios es la educación 
cultural. Al participar juntas en diversas actividades cul-
turales y creativas, las personas no solo obtienen nuevas 
experiencias y conocimientos, sino que también desarro-
llan el sentimiento de unión y compañerismo. La partici-
pación en tales actividades aumenta la conciencia social, 
ayuda a entenderse mejor a uno mismo y al entorno am-
biental (Radetich, 2011). Es importante destacar que la 

investigación interseccional dentro de las relaciones so-
ciales en la cultura popular ha ido ganando fuerza en los 
últimos años, por lo que a estas alturas no debería sor-
prendernos que las obras cinematográficas puedan de-
cirnos mucho sobre el mundo político y la realidad social. 
Sin embargo, las respuestas específicas para diferentes 
preguntas de investigación a través del cine varían según 
las expectativas del mensaje (Furio, 2020). 

Un ejemplo de lo señalado se evidencia en películas 
como “Rambo II” y “Commando” (ambas del año 1985), 
en los dos films pueden decirnos algo sobre las concep-
ciones populares de la guerra en un lugar, en un momento 
determinado y entre una determinada gente, pero hacen 
poco para arrojar luz sobre los procesos de paz u otros 
aspectos del belicismo en el mundo real (Niño, 2020). 

En general el cine, como entretenimiento para generar 
conciencia, cumple este objetivo principal, pero falla al 
no representar con precisión el terrorismo de guerra y los 
fenómenos asociados a colectividades masivas (Weber, 
2006). En la medida en que los espectadores compren-
dan esto y se abstengan de internalizar estereotipos en-
gañosos o dañinos, ciertamente hay espacio en el mundo 
del entretenimiento para todo tipo de películas sociales. 
Cuando buscamos diversiones no ególatras, como ir al 
cine, ya formamos parte de una estructura social comple-
ja. Pero, aunque las películas que vemos son productos 
de la industria cinematográfica, debemos ser selectivos 
en cuanto a la producción y el contenido; por ejemplo: 
una ‘superproducción’ es una película con características 
específicas que mantiene una fórmula narrativa estricta 
que a menudo es altamente predecible. 

Estas películas se producen para venderlas a un público 
más amplio, pero menos exquisito en cuanto a contenido 
social se trata. Sin embargo, eso no quiere decir que exis-
tan películas de alto presupuesto con tendencia histórica 
y filosófica, muestra de ello lo encontramos en “El pianis-
ta”, “Sueños del Fuga”, “1917”, “JoJo Rabbit”, entre otras. 
Con respecto al cine independiente (mayormente de bajo 
presupuesto) se distinguen por su contenido y estilo y la 
forma en que se realiza la visión artística personal de los 
realizadores. Es común la crítica social en estos espacios 
cinematográficos, como por ejemplo “Crónicas”, “María 
llena eres de gracia”, “Sumas y Restas”, figurando estas 
como las más conocidas en el cono sur.

Cuando la película se transmite en los cines, somos parte 
de una extraña realidad.  Michel Foucault escribió en la 
década de 1960 que el cine es un cuarto de sala don-
de en un extremo de una pantalla bidimensional obser-
va un espacio tridimensional (Foucault, 1966).  Al ser el 
cine una representación categórica del lenguaje, también 
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se vuelve algo no uniforme y liso en su totalidad, sino 
más bien una materia opaca, misteriosa, autónoma, una 
masa fragmentada y desconcertante de un punto a otro. 
Entonces, el cine -desde una perspectiva humanística- es 
una red de personajes donde cada uno de ellos, en rela-
ción con todos los demás, puede desempeñar y realmen-
te desempeña un papel secreto frente al espectador que 
necesita ser descubierto. Como él mismo autor lo afirma, 
las cosas en sí mismas esconden sus acertijos como un 
lenguaje y lo manifiestan al mismo tiempo. Entonces, el 
lenguaje cinematográfico también pertenece a la gran 
distribución de similitudes que buscan examinarse como 
una cuestión de la propia naturaleza. Algo cierto en todo 
esto, es que las realidades sufren mutaciones a través de 
las guerras, modas, ideologías o crisis (Escaño, 2019).

Pero antes de la experimentación de la teoría foucaultia-
na, Horkheimer y Adorno también analizaron las películas 
como parte de la cultura popular y su condensación en el 
pensamiento social, y pone como ejemplo cuando el “Tío 
Rico” golpea constantemente al Pato Donald, porque, en 
este punto, la diversión de la audiencia se deriva del dolor 
que siente este último en realidad, reflejando el recurrido 
simbolismo donde al rico se le permite abusar del pobre. 
Al ser el cine una aproximación a las ciencias sociales por 
medio de la industria del entretenimiento, estando fren-
te a la pantalla mantenemos empatía con el dolor de los 
personajes y condenamos la realidad que en ese instante 
no nos gusta; sin embargo, al salir de la sala (o apagar la 
pantalla) seguimos siendo indiferentes con el sufrimiento 
real. Precisamente aquí debe atacar el cine: más que una 
herramienta de exploración, debe ser una catapulta hacia 
la concientización de la humanidad por medio del arte.

La transformación educativa amerita la preparación de 
los educadores, el desarrollo de estándares y la mejora 
del acceso a diferentes recursos didácticos para todos, 
siendo uno de esos recursos los medios audiovisuales, 
a través de los cuales se descubre y se lleva a cabo un 
proceso de enseñanza-aprendizaje dialógico. Es así que, 
cuando los profesores guían a sus estudiantes en un via-
je de descubrimiento y autodescubrimiento, estimulando 
sus habilidades de observación y experimentación, ima-
ginación, curiosidad y razonamiento mejoran los resulta-
dos de aprendizaje y aumenta   las capacidades intelec-
tuales de los discentes (Ospina, 2012).

En la educación superior el cine se ha utilizado como par-
te de las actividades para alcanzar objetivos académi-
cos específicos. El arte cinematográfico juega un papel 
importante en el debate del pensamiento social; sin em-
bargo, la difusión de este arte en las aulas educativas no 
ha sido suficiente. En la “nueva normalidad educativa”, 
se debe vincular la malla curricular vigente con una gran 

cantidad de veladas de cine educativo, proyecciones de 
películas, reuniones y debates con directores de cine. Las 
presentaciones de películas, retrospectivas y conferen-
cias deben ser parte del servicio bibliotecario en gene-
ral, dado que -con las nuevas tecnologías- las bibliotecas 
ya no son la única herramienta en desempeñar un papel 
importante. Por este motivo, un proyecto educativo en re-
lación con el cine pasa a tener un fuerte aspecto social 
(Hinojosa-Córdova, 2016). Con esto, se deduce el papel 
del cine como herramienta para la educación científica y 
explorar el efecto del uso de películas en el aprendiza-
je y la apropiación de conocimientos científicos simples 
e integrados. No cabe duda que es necesario adoptar 
nuevos enfoques y métodos educativos que sean inter-
disciplinarios y transdisciplinarios basados en el aprendi-
zaje por problemas, y se deben respaldar las prácticas y 
métodos participativos para preparar a las generaciones 
jóvenes para vivir en un mundo en constante cambio. 

A partir del enfoque socio-interaccionista de Vygotsky 
(UNESCO, 1994), es aceptable que una audiencia pueda 
interactuar con los personajes y compartir sus emociones 
y acciones mostradas en un lenguaje audiovisual. De esta 
manera se pueden analizar algunas películas consideran-
do el potencial de los lenguajes audiovisuales, científicos 
y comunes para ser utilizados como herramienta de me-
diación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 
Además, la audiencia puede aprender valores, informa-
ción y conocimientos presentes en el discurso cinemato-
gráfico y así, el cine muestra la ciencia en una sociedad. 
Por otro lado, el lenguaje audiovisual puede ser una im-
portante variable mediadora que determina la efectividad 
del cine para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
las ciencias. Para fortalecer la interacción entre Sociedad 
y Ciencia, es necesario generar espacios para la comu-
nicación, la reflexión, haciendo de la Ciencia un lenguaje 
cercano al estudiantado. Nadie dice que sea fácil, sin em-
bargo, como proceso educativo comprendiendo la exis-
tencia de sociedades democráticas maduras, no queda 
duda de que el espacio educativo es el piso para forta-
lecer esta relación.  Lo que se pretende hacer es que 
como docentes o estudiantes nos situemos en el cine 
como analistas sociales, y no como meros espectadores. 
Al hacerlo, descubrimos brevemente un camino personal 
para discernir películas como parte de la vida cotidiana, 
identificando aspectos como   el impacto social, político 
y cultural de interés colectivo. Los estudiantes, deben to-
mar el cine como un punto de partida para discutir el aná-
lisis crítico de la industria del entretenimiento, y proponer 
diferentes ideas para abordar las películas en el plano 
académico, y perfilarlas como cuestiones didácticas a 
utilizar en la enseñanza de la educación superior. 
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En los últimos años, en los espacios educativos el cine 
se ha vuelto una recurrente herramienta de enseñanza-
aprendizaje. Es emocionante la variedad de medios tec-
nológicos (streaming, sobre todo) que nos bridan un ca-
tálogo de acceso a películas y cortometrajes de distintas 
épocas y cortes. Algunos docentes utilizan las películas 
para darle vida y movimiento a su clase; otros, explican 
los aspectos técnicos de la política de los medios a partir 
de una realidad escenificada y construida. Mientras que 
algunos buscan explicar teorías o métodos en Ciencias 
Sociales, otros se centran en narrativas y en cómo se en-
marcan el discurso cinematográfico en otros países. La 
razón para usar el cine en la enseñanza-aprendizaje en la 
educación superior es racional y al mismo intuitiva, pues 
nuestra vida cotidiana es altamente política. La versatili-
dad del cine permite que sea integrado como herramien-
ta didáctica en todas las áreas del conocimiento, siendo 
un recurso ideal para la integración de conceptos com-
plejos, además de favorecer un sentido social y crítico 
(Matarán, 2014).

Los estudiantes pueden desarrollar la capacidad de 
“leer” películas, aprendiendo por sí mismos y lograr el de-
sarrollo intelectual necesario para generar un debate en 
las ciencias sociales (Esta capacidad es el requisito in-
dispensable para obtener buenos resultados en el apren-
dizaje, así como para ser exitoso y flexible para adap-
tarse al mundo moderno). Es por ello, que enseñar esta 
habilidad es una prioridad para los docentes de todas 
las asignaturas que recurran a los medios audiovisuales. 
La capacidad de leer con comprensión es el factor más 
importante para adquirir conocimientos en todos los ni-
veles educativos. Este proceso consiste en: comprender 
el sentido de las palabras y oraciones incluidas en una 
narrativa (películas, cortometrajes, etc.), reconocer los 
elementos del contenido, la elección selectiva de partes 
importantes del contenido, encontrar la información y las 
ideas principales, buscar y explicar las relaciones lógicas 
y fácticas entre los elementos del contenido e integrarlo, 
la capacidad de seguir la forma de pensar del autor, sa-
car conclusiones y criticar el contenido.

Las teorías socioculturales del aprendizaje que se basan 
en la teoría vygotskiana pueden proporcionar una mane-
ra de valorar estos temas vistos en pantalla, dentro de 
un plano social más amplio del aula. Según la perspec-
tiva de Vygotsky, el lenguaje cinematográfico mediaría 
el proceso de transmisión cultural de los conocimientos 
adquiridos. La lectura comprensiva puede ser receptiva 
-identificación y selección de la información-, crítica -críti-
ca de la información- y creativa -planteando problemas e 
ideas- (De Rosa, 2007). La extensión de la comprensión 
del texto audiovisual depende de muchos factores, por 

ejemplo: conocer las técnicas de leer, conocer el signifi-
cado de palabras y expresiones, el tipo de elementos au-
diovisuales y conocer los elementos básicos del lenguaje 
audiovisual. Todas las personas de la sociedad necesitan 
la capacidad de emitir juicios racionales, ya sea que se 
dediquen o no a la actividad científica.

Por ello, es notable la insistencia que el papel del cine 
puede lograr un objetivo ambicioso para la educación 
científica: la integración de las ciencias humanas con 
el estudio cotidiano de la sociedad. A partir de la versa-
tilidad del cine, podemos utilizar este medio como una 
herramienta cultural con múltiples lecturas para cada 
campo integrarlo con una multiplicidad de variantes. Por 
ejemplo, las ideas sobre la integración del conocimien-
to de las ciencias naturales se adoptaron en los progra-
mas educativos de organizaciones internacionales con el 
apoyo de la UNESCO, como los programas Leonardo da 
Vinci y Sócrates (Oficina Internacional de Educación de 
la UNESCO, 2002).

Al integrar lecturas múltiples, por ejemplo, química, bio-
logía y física, en una película, podemos proponer a los 
estudiantes que vean más allá de las fronteras de sus 
asignaturas, que comprendan el desarrollo de estructu-
ras desde estos puntos de vista más simples hasta los 
más complejos y encuentren integración, por lo tanto, las 
soluciones de esta situación hay que buscarlas en la in-
novación, así como, en la preparación de profesores de 
asignaturas científicas. El uso de herramientas audiovi-
suales en la clase magistral permite captar la atención 
del alumno y romper el esquema de la clase tradicional. 
Además, mediante herramientas audiovisuales pode-
mos demostrar efectos o equipamientos únicos que de 
otro modo no podríamos mostrar en una conferencia. 
Entonces, podemos decir que el uso de la herramienta 
audiovisual como herramienta didáctica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la ciencia conduce a la mejora 
de su calidad (Marino-Jiménez, et. al., 2020). El cine es 
probablemente el producto cultural más desafiante para 
la enseñanza de las humanidades. Está diseñado para 
apelar de la manera más directa y completa a las emo-
ciones del espectador (estudiante) porque las películas 
crean una experiencia que a menudo va más allá de lo 
que podemos experimentar en la realidad y también au-
menta el poder de comunicación, como lo indica Goldman 
(1984) en su obra clásica del estudio cinematográfico.

Champoux (1999) propone algunas características del 
cine que le confieren un poder insuperable como herra-
mienta didáctica en el ámbito educativo con total vigencia 
en la actualidad, expuestas a continuación: 
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 • Estudiar los primeros planos: muestra al espectador 
algo que podría pasar desapercibido con una visión 
normal. (Ejemplo: “Capernaum”)

 • Estudiar los planos generales: permita que una vista 
panorámica no disponible para la visión humana ordi-
naria. (Ejemplo: “Ciudad de Dios”)

 • Técnicas de enfoque (focusing): Muestra una rea-
lidad como la ve el ojo humano, para crear empatía 
con el protagonista (Ejemplo: “1917”), distinguiendo el 
Enfoque profundo referido a tener todas las partes de 
una escena enfocadas desde el objeto más cercano 
hasta el más lejano. Este método de enfoque dupli-
ca la forma en que un humano vería una escena y en 
el caso del enfoque suave: mantiene enfocados los 
objetos más cercanos al espectador y desenfoca los 
objetos más lejos. Este método enfatiza una parte de 
una escena y quita énfasis a otra. Un director puede 
controlar la entrega emocional de una escena para ob-
tener una respuesta del espectador.

 • Ambientación: Incluye diálogos y la música. En el caso 
del Diálogo: la entrega de este se suma al drama, el 
humor o la sátira de una escena. En el caso de la mú-
sica se puede dividir en música compuesta dando los 
efectos deseados a la experiencia cinematográfica 
mediante un control deliberado del tempo, el volumen 
y el color. Estos efectos incluyen emoción, énfasis en 
escenas específicas, anticipación de eventos venide-
ros e indicios de un personaje fuera de la pantalla. En 
el caso de la música tomada de otras fuentes   a me-
nudo tiene un significado para el espectador debido 
a la exposición anterior a la música; permite que un 
director use música prestada como un recurso satí-
rico o enfatice el significado de un tema de película 
determinado.

En otro orden de ideas, la apreciación de las películas es 
un medio importante para ayudar a mejorar la capacidad 
integral de visión, audición, habla y escritura de los es-
tudiantes. Puede estimular el interés de los estudiantes 
por aprender, lograr una enseñanza orientada al contexto 
e incorporar el aprendizaje de idiomas y el aprendizaje 
de la cultura. Brinda la posibilidad a los estudiantes de 
realizar estudios según sus propios intereses y caracte-
rísticas. Además, presenta como ventaja utilizar la apre-
ciación cinematográfica como herramienta de enseñanza 
para mejorar la comunicación intercultural de los estu-
diantes (Torres-Outón, 2018). 

La gente quiere tener acceso a un mundo que conoce, 
y esa es la razón de ser del cine. Como una máquina 
del tiempo; el cine nos permite trasladarnos a una rea-
lidad que quisiéramos haber vivido; como un sillón de 
psicoanálisis, nos permiten entender ciertos sentimientos 
no explicados en los libros; como un campo bourdiano, 
nos permite ver cómo hay dos fuerzas que luchan por 

sobreponerse: las que piden un cambio radical y las que 
prefieren el gatopardismo. Para la comprensión del len-
guaje cinematográfico en la educación, debemos anali-
zar desde el lenguaje corporal hasta todo tipo de situa-
ciones, con un respaldo contextual completo incluyendo 
los discursos de poder no hablados, algo que los libros 
curriculares, ni las aulas, pueden hacer.

Sin embargo, hay que tener cuidado al momento de se-
leccionar los filmes y en el manejo didáctico que les da-
remos a los mismos. Por los riesgos de la profesión do-
cente, la experiencia juega un papel importante en este 
tipo de actividades, porque una zona de confort (debido 
al descuido de lineamiento pedagógicos) podría hallar di-
ficultades en la aplicación de nuevas ideas y técnicas de 
enseñanza a través del cine. Lo anterior es debido a que 
algunos profesores se han dedicado a la enseñanza du-
rante muchos años y están acostumbrados a los métodos 
de enseñanza tradicionales, por lo que es posible que les 
resulte difícil manejar la cultura multimedia y mainstream 
en el salón de clases o plataforma virtual. 

Es posible encontrarnos en un escenario en el que los 
profesores generen resistencia en este tipo de prácticas 
al creer que no es necesario recurrir a plataformas po-
pulares como Netflix, MUBI, Mowies, Filmin, HBO, etc., 
para aprender el mismo conocimiento que el método de 
enseñanza tradicional pretende ofrecer. Esto afectará su 
entusiasmo por el uso de los sistemas multimedia, lo que 
mermará el rango de inclinación audiovisual dentro del 
salón de clases, y las ventajas de usar elementos multi-
media en la enseñanza no se pueden reflejar realmente.  
Una clase multimedia se caracteriza por contar al unísono 
con varios tipos de herramientas (cine, foros, formularios, 
redes) lo que requiere una combinación razonable y opor-
tuna por parte del profesorado. A menudo, algunos pro-
fesores pueden no tener ideas sobre qué hacer cuando 
se enfrentan a estos mundos virtuales, y, por lo tanto, no 
pueden usarlos de manera efectiva, lo que no optimiza-
rá el efecto enseñanza-aprendizaje (Pereira-Domínguez, 
2005). Debido a los métodos de enseñanza tradicional, 
algunos profesores consideran el análisis de películas 
como un complemento de la enseñanza, y no como un 
sistema didáctico propio. Esto ocasiona falta de profundi-
dad en los métodos de enseñanza a través de películas, 
por una selección no adecuada de elementos multime-
dia que permitan dar el giro hacia métodos contempo-
ráneos de enseñanza.  Al ser los estudiantes el núcleo 
del aula (como un sistema copernicano), la apreciación 
de la película finalmente se aplicará a sus resultados de 
aprendizaje, pero tomando en consideración sus propios 
criterios. 
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Desde luego, las actitudes de los estudiantes se pueden 
dividir generalmente en dos tipos: la primera es que los 
estudiantes estén interesados   en la apreciación del cine 
y se beneficien de él, por lo que lo aceptarán consciente-
mente; la segunda es que se encuentren interesados   en 
el trabajo en equipo y piensen que es muy divertido, pero 
esta curiosidad desaparecerá con el tiempo, afectando 
así los efectos didácticos. Es por esta razón que se debe 
dejar en claro que una película no trata de un “hecho cu-
rioso” o de un período histórico, sino de cómo el cine nos 
puede explicar los tiempos que vivimos en la actualidad 
y los cambios sociales que experimentamos en nuestras 
vidas. Pero lo que es importante subrayar aquí es que la 
película podría, por supuesto, ser vista con el trasfondo 
sociológico de la noción de tiempo, pero también pue-
de verse simplemente como algo entretenido (Barros-
Bastidas & Barros-Morales, 2015).

Así que siempre hay una multitud de formas diferentes de 
ver una película, por ello, con la presente investigación, 
se sugiere una forma de “leer” una película y usar sus 
resultados como parte de un proceso didáctico donde la 
relación histórico-filosófica cobra vida. Por ello, debemos 
tener en cuenta que la investigación en historia ha tenido 
diferentes enfoques sobre el cine y las imágenes. El cine 
y la imagen han sido considerados como fuentes valiosas 
y específicas sobre el pasado como agentes históricos 
(incluso como vulgarización de la historia a través de la 
sátira) y como un importante contribuyente a la construc-
ción de memorias individuales y colectivas. Tal como sos-
tiene Lusnich (2020), el cine puede ser un recurso valioso 
para la enseñanza de la historia, ya que puede ayudar a 
los estudiantes a comprender mejor el contexto histórico 
y a desarrollar habilidades críticas y de análisis.

El cine histórico y filosófico como centro de interés de la 
presente investigación  ha sido reconocido como una re-
construcción simbólica y polisémica del pasado; dentro 
de él, un discurso histórico posicionado refleja el contexto 
social y cultural de producción y recepción de su pro-
pio acontecimiento; una reconstrucción del pensamiento 
manejado por las reglas del séptimo arte, dado que la 
influencia de los productos cinematográficos y audio-
visuales en nuestra sociedad ha ido en aumento, tanto 
como un sistema de control informal que complementa 
la escuela. El cine y las herramientas audiovisuales en 
general, tienen la interesante tarea de enseñar a los estu-
diantes a interpretar, analizar y reflexionar sobre los tiem-
pos pasados, presentes y futuros. Se ha reconocido que 
el potencial del cine para enseñar historia, filosofía y hu-
manidades en general, va mucho más allá de una simple 
investigación de precisión histórica (Wagner, 2019).

Ante las bondades de la integración del cine como es-
trategia didáctica para la interpretación histórica y filo-
sófica en la presente investigación se planteó demostrar 
la pertinencia del cine como herramienta de enseñanza-
aprendizaje en las materias de Historia y Filosofía de los 
estudiantes universitarios de la carrera de Derecho.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Se trató de una investigación cuali-cuantitativa dado que 
ofrecen una perspectiva necesaria, dado que ambos en-
foques integran la explicación comprensiva y explicativa 
en el estudio de fenómenos, por lo que tienen una rela-
ción de complementariedad (Cadena-Iñiguez, 2017).

Desde el enfoque cualitativo, fueron consideradas las 
particularidades y atributos de la población estudiada, 
en este caso, los conocimientos sobre la asignatura de 
Historia y Filosofía del Derecho a través de una encuesta 
de diagnóstico inicial y una encuesta al finalizar el curso, 
posterior a la implementación de la estrategia de inclu-
sión del cine. En ambos casos se utilizó Google form para 
el desarrollo de los cuestionarios.  

Se complementó con el enfoque cuantitativo en el que, a 
través de la recopilación y el análisis de datos, se registró 
el promedio general y las calificaciones individuales pre-
vio a la integración del cine como estrategia didáctica y el 
registro de notas que resulto luego de la implementación 
de la estrategia y así evidenciar la incidencia en la mejo-
ra promedial de notas de los estudiantes. Fueron aplica-
das las herramientas audiovisuales y cinematecas online 
con las películas: “Le Brío” y “JoJo Rabbit” mediante una 
secuencia de video-foros para el análisis del contenido 
durante el desarrollo del curso desarrollando con los estu-
diantes que incluyo aspectos filosóficos, técnicos y perso-
nal recopilado a través de entrevistas semiestructuradas. 

La población consistió de 33 estudiantes de primer se-
mestre en las asignaturas de Historia del Derecho (11 
estudiantes) y Filosofía del Derecho (22 estudiantes) le-
galmente matriculados en la Carrera de Derecho, que re-
presentan el cien por ciento de la población estudiantil 
del primer año de la carrera. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

En “Le Brío”, el director Yvan Attal, nos ofrece aquí un 
inesperado e improbable encuentro entre Neïla Salah, 
joven estudiante habitante de los suburbios de París, 
y Pierre Mazard, gran profesor de derecho en la ilustre 
Université Paris 2 (Panthéon-Assas). Este “choque de cul-
turas y peso de palabras” sirve a una hermosa historia, se 
hace un recorrido sobre el estudio de la palabra, con una 
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gran relevancia en la obra “El arte de tener la razón” de 
Arthur Schopenhauer. 

Haciendo referencia a la estrategia didáctica que incluyó 
a la película “Le Brío” luego de la sinopsis presentada, 
el resultado de la encuesta diagnóstica permitió denotar 
que la totalidad de los estudiantes (100%) no habían leí-
do una obra filosófica completa y un 96% de los estu-
diantes no habían sido espectadores del cine francés. En 
relación con la diversidad etnográfica y multicultural de 
Paris era familiar para un 45% de los estudiantes. Con 
respecto al reconocimiento de la obra de Schopenhauer 
se encontró que un 78 % de los estudiantes de Filosofía 
del Derecho no se familiarizaba con el nombre de Arthur 
Schopenhauer. Los estudiantes de Filosofía del Derecho 
a través de la inmersión en la película fueron espectado-
res empáticos con la trama y a partir del coloquio gene-
rado y la recopilación de sus percepciones se evidencio 
la comprensión de la construcción de falacias, en otras 
palabras, la interpretación del contexto de la obra  “El arte 
de tener la razón” de Arthur Schopenhauer,  interesán-
dose los estudiantes por alcanzar un mejor conocimiento 
sobre la diversidad cinematográfica con contenido  y ar-
tística de Europa. 

Luego de tres sesiones discutiendo las aristas principales 
del filme desde la observación se evidenció la valoración 
de   la expresión multicultural y artística en Europa. Las 
opiniones de los estudiantes evidencian lo observado, 
como, por ejemplo, cuando reflexionan en torno a la si-
guiente pregunta ¿Qué indica el profesor Pierre Mazard 
sobre la tecnología? Explique el argumento y la reflexión 
irónica del protagonista. 

E1) En primera instancia considera que la tecnología 
idiotiza a la juventud sobre todo por la utilización de-
ficiente del lenguaje en los medios electrónicos: uso 
de emojis y abreviaturas. Cuando Neila le indica que 
es necesario adaptarse a los tiempos riposta con una 
pregunta irónica: ¿Y si son oscuros los tiempos? De 
este modo expresa que no es lógico adaptarnos a cual-
quier tipo de cambios, es importante verificar primero si 
el cambio es conveniente. Con posterioridad emite un 
argumento totalmente a favor de la tecnología demos-
trándole a Neila que en la profesión de jurista no es im-
portante la verdad sino tener la razón.

E2) El teléfono nos idiotiza a todos. Que si selfies, que si 
mensajes en escritura fonética, que XD.  Es lamentable. 
Se los escucha más que a un premio Nobel. Pequeña 
joya de la tecnología. 

E3) Pierre indica que el teléfono (ejemplificando a la tec-
nología) es el zurullo de la ciencia, porque idiotiza a to-
dos por la escritura fonética y las selfies, y además, oyen 

más a las redes sociales que a un Nobel; pero también 
ayuda para un taxi y conseguir pareja.

E4) Su argumento hace hincapié, en la involución comu-
nicativa del ser humano, que los XD, LOL y corazoncitos 
muestran la constante y progresiva falta de expresión 
verdadera del hombre como ser de sociedad; así tam-
bién, plasma la idea que el adaptarse no es del todo 
imprescindible, porque no se conoce si los tiempos son 
buenos u oscuros.

E5) Indica el profesor Mazard, que la tecnología es el 
¨zurullo¨ de la ciencia, idiotiza a la sociedad, es lamenta-
ble y la Srta. Neila le indica que los tiempos han cambia-
do, pero el profesor Mazard le responde y si los tiempos 
son obscuros, puesto que antes en las redes sociales 
no se escuchaban imbéciles, que hoy en día son oídos.

Con el ánimo de conocer la interpretación por parte de 
los estudiantes en relación al argumento central de la pe-
lícula y en función de la asignatura se generó la siguien-
te pregunta ¿Cuál es el mensaje central de la película? 
Adicionalmente, indique si le aportó algo positivo para su 
formación profesional y su perspectiva social. Ante la cual 
los estudiantes reflexionaron con profundidad tal y como 
se aprecia en los siguientes testimonios:

E6) El mensaje central de la película, es de como el de-
sarrollo del estudio, y los mentores catedráticos realizan 
un cambio trascendental en la vida de algún estudiante. 
Si me aportó algo positivo, puesto que te enseña diver-
sas situaciones que me ayudaran en mi vida profesional 
y académica. 

E7) El mensaje central es el poder que tiene la argu-
mentación y el cómo superarse a sí mismo tiene su ven-
taja en el crecimiento personal. Desde mi punto de vista, 
esta película es muy buena ya que Neila, no se dejó hu-
millar por el profesor y en cambio se superó a sí misma 
y demostró que ella con esfuerzo logró ser la mejor en 
oratoria, claro que tuvo a Pierre como guía, por un mo-
mento obligado para limpiar su imagen, pero después lo 
hace porque sabe que ella puede lograr ser mejor que 
él como persona y luego como profesional.

E8) El buen uso de la oralidad, manejar nuestros miedos 
delante de la gente, poder convencer un argumento fal-
so a verdadero. Si, ya que en la vida estudiantil encon-
tramos a muchos mentores que quizá no tengan una 
amabilidad o actitud cordial ante los estudiantes, pero 
transforman sus debilidades en fortalezas, siendo los 
mentores que necesitamos para nuestra carrera profe-
sional y de esa manera sobrepasar nuestros prejuicios.

E9) El mensaje central de la película, es que a pesar 
de las dificultades que se presenten en el camino del 
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estudiante, no es motivo para abandonar tus sueños, 
es una gran motivación que te da para poder llegar a 
ser mejor profesionalmente, en buscar la riqueza de la 
lectura. Y cuando ya se es profesional en la oratoria ma-
nejar los tiempos, el silencio, y la razón y su verdad de 
igual manera, es tratar de convencer a los demás 

E10) Lo importante no es la verdad, si no convencer. La 
película aporta bastante en la vida profesional, debido 
que para un abogado es necesario saber argumentar 
y tener lógica para todo. Ya que, si no tenemos carácter 
y capacidad de convencer a lo demás, no podremos, 
ganar un caso para nuestros clientes, en nuestro trabajo 
y en la vida cotidiana 

Podemos apreciar que la emocionalidad de la obra y la 
puesta en escena son conductores que trasladan la cien-
cia al imaginario del estudiante. Si pueden recordar la 
escena – que se vive incluso en el quehacer cotidiano – 
también consiguen interpretar de forma dinámica el con-
tenido de la asignatura, puede ser que inicialmente de 
forma superficial, ante lo cual el docente tendrá la gran 
oportunidad de guiarlos en profundizar los contenidos.

Se les consulto a los estudiantes lo siguiente: ¿qué es lo 
primero que imaginan cuando escuchan el nombre de 
Artur Schopenhauer encontrando las opiniones reflejadas 
en la figura 1.

Figura 1: Asociación de la película con la obra filosófica 
de Schopenhauer

Fuente: Elaboración propia

Se observa que 15 estudiantes reconocieron la rela-
ción de Niela con el profesor Mazard, 4 establecieron 
una asociación con la dialéctica, 2 lo asociaron con el 
existencialismo.

Podemos denotar a partir de las opiniones de los estu-
diantes que esta película francesa juega con las múltiples 
oposiciones que revela el encuentro entre los dos perso-
najes. Más allá de los lugares simbólicos que demuestran 
los extremos sociales (Universidad de primer nivel, be-
llos barrios / suburbio), los códigos sociales, en particular 
los códigos de vestimenta y lenguaje marcan una fuerte 

diferencia. El filme explora los secretos de la elocuencia y 
el sutil juego del lenguaje al servicio del pensamiento, su 
poder para decir con precisión y, sobre todo, para impo-
ner su punto de vista y convencer. Esto explica por qué 
el arte de la elocuencia es una disciplina practicada en la 
obra filosófica que se recorre.

En la discusión grupal, se llegó al consenso con los es-
tudiantes de que es posible que la política racial de esta 
película haya tenido la intención de ser universal, como 
muchos inventos franceses, pero solo puede entender-
se realmente en el contexto de una sociedad francesa 
que se considera a sí misma post-racial, según vemos en 
los medios de comunicación. Quizás algunos elementos 
parecerían “problemáticos” a los estadounidenses alfa-
betizados en justicia social, pero esta reacción apunta a 
una diferencia lingüística reveladora una diferencia cul-
tural más amplia entre los dos países. A partir del filme, 
se orientó a la comprensión en los estudiantes que, en 
francés, una “problématique” es una cuestión con la que 
hay que luchar a través de argumentos contradictorios, 
literalmente una tesis, una antítesis y una síntesis poste-
rior. En el lenguaje moderno del inglés, al menos entre 
la izquierda en Estados Unidos, algo “problemático” sim-
plemente significa que es moralmente incorrecto, no se 
requiere debate. Si bien Francia puede no tener ningún 
reclamo de superioridad de Estados Unidos en términos 
de relaciones raciales, este enfoque es mucho más en-
riquecedor en el ámbito de la contemplación, y quizás 
también en la práctica.

Se evidenció, que a partir del proceso reflexivo en los 
estudiantes afloró la capacidad de analizar y relacionar 
con los contenidos fundamentales de la asignatura cur-
sada en este caso en relación al “arte de tener la razón” y 
además reconocer la importancia de la actitud, el valor y 
carácter, es decir todo el ser. Es así como esta estrategia 
fortalece el pensamiento crítico y este se vuelve parte de 
la vida estudiantil, como una habilidad que todos pueden 
desarrollar, para mejorarse a sí mismos y apoyar a los de-
más desde el plano educativo. 

Ahora observemos la integración de la película “JoJo 
Rabbit”, de Taika Waititi como estrategia didáctica en la 
asignatura de Historia del Derecho, iniciando con la con-
textualización de la película, la sátira contra el odio y la in-
tolerancia moderna es desafiada a través del lente de una 
comedia de época con un gran dinamismo. JoJo Rabbit 
sigue a un niño de 10 años llamado Johannes Betzler, un 
idealista, pero descarriado de las Juventudes Hitlerianas 
durante la Segunda Guerra Mundial. Vive con su madre, 
Rosie, y a menudo lo visita un amigo imaginario, una ver-
sión caricaturesca de Adolf Hitler. A través de los ojos de 
la inocencia de un niño, los espectadores (estudiantes) 
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reciben un ejemplo directo sobre la devastación de la se-
gunda guerra mundial y la propaganda Nazi que aceleró 
un genocidio.

En el caso de los estudiantes participantes era necesario 
reconocer el conocimiento que tenían en torno a la 2da 
Guerra Mundial como temática en la asignatura Historia 
del Derecho. Es así como, un 80% manifestó tener un co-
nocimiento medio de la Segunda Guerra Mundial, en tanto 
que, el 13% un conocimiento alto y un 7%un conocimiento 
bajo. Al explorar el interés como espectadores de cine de 
contenido relacionado con la Segunda Guerra Mundial, 
un 55% de los estudiantes indicó haber visto este tipo de 
películas, mientras que un 25% indicó no recordarlo, un 
20% no las había visto. Otro aspecto explorado fue el de 
la identificación de sobre hechos y personajes concretos 
de la Alemania Nazi. De 25 estudiantes, solo dos habían 
escuchado sobre el Coronel Claus von Stauffenberg, 8 
estudiantes tenían conocimiento sobre la Ley de Plenos 
Poderes de 1933 y 15 reconocieron haber visto imágenes 
reales sobre las Juventudes Hitlerianas. Mediante el cine 
foro y coloquio se pudo evidenciar el interés que desper-
tó en los estudiantes explorar hechos sobre la Segunda 
Guerra Mundial, además reconocieron que era la primera 
vez que veían un film bélico de comedia y que la sátira 
les permitía ubicarse en escenarios reales para compa-
rar las escenas con los hechos históricos. Para reconocer 
como la estrategia didáctica incidió favorablemente en 
el interés por la asignatura podemos evidenciarlo en sus 
opiniones a partir de las preguntas generadoras que se 
presentan a continuación:

En una de las conversaciones entre Jojo y el Hitler imagi-
nario, el dictador le cuenta al niño que un militar llamado 
Stauffenberg intentó asesinarlo... ¿Es cierto esto? 

E1) El niño militar llamado Stauffenberg en efecto fue un 
conspirador para así acabar con Hitler y junto a él con 
el régimen nazi, siendo este un intento de asesinato me-
diante la explosión de una bomba cerca del líder nazi, 
sin embargo, fue un intento fallido, después de aquello 
perdió apoyo.

E2) Sí, es verdad que intentaron asesinar a Hitler en la 
llamada operación valquiria

E3) Si,es un hecho lícito que ocurrió ya hace 75 años 
por parte del antes consignado Claus von Stauffenberg 
en el cual casi logra su objetivo.

E4) He averiguado que es cierto lo de Claus von 
Stauffenberg y ocurrió el 20 de julio de 1944 como 
representación de la resistencia de Alemania ante el 
nazismo.

El capitán Klenzendorf, en su batalla final utiliza un atuen-
do peculiar; por si fuera poco, es retratado como una 
persona noble, racional, cómica y gay... ¿Cuál considera 
Usted que fue la intención del director al retratarlo de esta 
forma? 

E1) Considero que el director intenta dar conocer que 
muchas personas no estaban de acuerdo con el régi-
men que eran orilladas a tener afinidad o por temor ,  
con el final a o la caída  de su gran líder ya no existía 
ningún impedimento para mostrarse tal cual eran  per-
sona que podían razonar y tener su propio opinión de 
cosas que también actuaban por instinto, corazón .Es 
impresionante como al borde de su muerte, intenta ha-
cer una buena acción muestra como los humanos antes 
de alinearse por cualquier partido político   y de tenerle 
fanatismo es un ser racional-emoción .

E2) Mi opinión fue que represento la libertad en toda la 
palabra, sin ningún tipo de atadura a que es lo que pien-
san de él. De lo único que realmente importa es como 
te concibes a ti mismo en el hecho de no lesionar a los 
demás con tu manera de pensar y actuar.

E3) Creo que fue un mensaje para demostrar el racis-
mo que existía, por el color de piel, preferencia sexual y 
también para las personas discapacitadas o diferentes.

E4) Para hacer una representación valerosa del perso-
naje ya que a los ojos del niño así es como lo ve y a 
la vez dando un mensaje al espectador de romper los 
estereotipos.

En la película nos damos cuenta que todos los niveles de 
gobierno guardan un culto a la persona de Hitler, inclu-
yendo el saludo ¿Qué conexión tiene esto con la Ley de 
Plenos Poderes de 1933? 

E1) La conexión se debe a que la   Ley de Plenos 
Poderes de 1933 cede por completo el poder legislati-
vo, quebrantando de manera inigualable la separación 
de poderes que regía en Alemania, el saludo es una 
muestra de respeto, se puede decir de algún modo de 
admiración y fanatismo a su líder.  

E2) Creo que es una forma de reverencia, ya que con 
la Ley de 1933 le permitieron a Hitler hacer lo que qui-
siera sin necesidad de una aprobación previa, por esto 
le llaman Ley de Plenos Poderes, y lo tratan a modo de 
reverencia y de saludo para saber que todos están de 
acuerdo con él.

E3) De que la persona tiene un afán hacia Hitler y la co-
nexión que tiene con esa ley es que el la propuso para 
obtener más poder.
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E4) El simbolismo de que Hitler dominaba no solo todos 
los poderes del Estado, sino también las conciencias.

Yorki le dice a Jojo que: No es un buen momento para 
ser Nazi; que los japoneses no son tan arios; y que hay 
problemas más importantes, como los rusos. Analice es-
tas reflexiones y ubíquelas en un momento exacto de la 
Segunda Guerra Mundial.... Por cierto ¿Cómo describiría 
Usted la amistad entre JoJo y Yorki?

E1) En el contexto de la segunda guerra mundial 
Alemania junto a sus aliados estaban teniendo proble-
mas con la Alianza de sus enemigos con Rusia siendo 
este una potencia con menos cantidad de soldados, 
pero con una magnifica habilidad para defenderse, 
cuando Yorki le dice a Jojo que: No es un buen momen-
to para ser Nazi asegura la caída del régimen nazi está 
muy cerca y cuando ellos invadieran sus territorios no 
tendrían piedad. El papel de Yorki sin duda es un confi-
dente un buen amigo por que Jojo le comenta que acer-
ca de la niña judía y él no lo delata lo hace reflexionar 
describiéndolo como una amistad sincera y sin duda de 
complicidad.  

E2) Seguramente porque era la caída de Alemania, 
cada vez difícil ser Nazi porque ya estaba cayendo la 
mentira de Hitler tenía poco apoyo y sobre las tropas 
de Japón tampoco son de fiar por que iban perdiendo 
la guerra y las tropas enemigas de Rusia y América se 
habían unido por diferentes bandos para golpear y ter-
minar con Alemania. y le menciona que los rusos eran 
un problema mucho más grande ya que los rusos tenían 
un mayor ejército y estaban golpeando fuerte y acaban-
do con los alemanes.

E3) Se refiere a la realidad del nazismo de como todo lo 
que ellos creían no era cierto y como en verdad los bue-
nos pueden ser en verdad los malos, esto claro sucede 
después de la muerte de Adolf Hitler, que se produjo el 
30 de abril de 1945.

E4) Es el año 1945, cuando la guerra estaba ya perdida 
para la Alemania nazi, con Berlín cercado por los rusos 
y los japoneses peleando una guerra total contra los 
EE.UU. La amistad seria de camaradas

A partir de los testimonios de los estudiantes, está claro 
que la narrativa cinematográfica incide en las emociones 
de los espectadores y, por lo tanto, sientan las bases para 
transmitir conceptos en las ciencias sociales. Cuando se 
incorporan estratégicamente al proceso educativo y se 
les permite fluir fácilmente en el contexto de aprendizaje, 
las emociones visuales facilitan un enfoque constructivo 
de la comprensión que utiliza el propio lenguaje empático 

de los estudiantes con los hechos reales que se pretende 
conectar. En este caso, la película JoJo Rabbit, presenta 
un panorama personalizado, atractivo y fresco sobre la 
Segunda Guerra Mundial, por tanto, generan empatía con 
el espectador. La catarsis cinematográfica se ocupa de 
desarrollar la emoción humana, e implica un proceso de 
organización en el que la persona clasifica, ordena y da 
sentido a las emociones (Clarín, 2016). En el transcurso 
normal de los acontecimientos del filme, el espectador (al 
inicio) guarda sus sentimientos en su interior por no sa-
ber qué le deparará la película, almacenándolos de forma 
desordenada sin pensar en ellos; pero, mientras se des-
envuelve la historia, la catarsis ayuda a vaciar las cargas 
emocionales propias.

A los estudiantes de Historia se les consultó con qué aso-
ciaban el término “Propaganda política Nazi” y si eran 
capaces de explicarlo a través de una escena del filme 
como se puede observar en la figura 2.

Figura 2; Asociación de la película “JoJo Rabbit”, con la 
historia universal: la “Propaganda política Nazi” y una es-
cena de la película

Fuente: Elaboración propia

Los estudiantes pudieron asociar los códigos culturales 
impuestos por el III Reich en el sistema educativo, con 
tres escenas destacables del filme: de los personajes 
recibiendo instrucción nazi en los campamentos escola-
res, el bullying a Jojo en las Juventudes Hitlerianas y el 
manuscrito que Jojo exhibe ante los comandantes en un 
allanamiento para buscar judíos en su casa.

En relación a la evaluación, los resultados reflejados en 
la prueba final de ambas asignaturas demuestran un pa-
norama alentador para el uso del cine como herramienta 
didáctica. Durante el primer parcial se utilizó la evalua-
ción tradicional; no así en el segundo parcial, donde se 
priorizó el cine como instrumento didáctico, siendo po-
sible establecer una comparación entre ambos periodos 
en relación con las notas logradas por los estudiantes tal 
presentado a continuación en la figura 3.
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Figura 3.- Comparación de calificaciones (0-100) entre el 
primer parcial y segundo parcial de las materias Filosofía 
e Historia de Derecho al incluir el cine como estrategia 
didáctica

Fuente: Elaboración propia

En el segundo parcial se le dio prioridad al cine como he-
rramienta de enseñanza-aprendizaje, y al cine-foro online 
como método de evaluación alternativa. Podemos notar 
entonces que los estudiantes tuvieron un mejor prome-
dio y rendimiento en el segundo parcial, lo que se asocia 
al interés que despertó en los estudiantes las películas 
observadas y la relación que pudieron establecer con 
los ejes temáticos de las asignaturas. Un elemento nece-
sario a destacar producto de la observación es el valor 
de la emoción que se desata en los estudiantes en su 
rol de espectadores siendo la puerta de entrada para el 
aprendizaje, por ello el profesorado al abrirse a nuevas 
estrategias ha de considerar la importancia de despertar 
emoción en los estudiantes. 

Es necesario puntualizar, que educar a través de las emo-
ciones no significa que el aprendizaje se limite a valores y 
actitudes exclusivamente en el ámbito afectivo. Más bien, 
proviene de la posición de que las emociones suelen 
estar antes que el pensamiento racional, especialmente 
en estudiantes jóvenes inmersos en una cultura donde 
prevalecen los sentimientos y el impacto visual. Por lo 
tanto, los educadores debemos reconocer que los estu-
diantes están inmersos en una cultura popular enmarca-
da en gran medida a través de emociones e imágenes. 
Las películas pueden ser una herramienta valiosa en la 
educación y formación de maestros, ya contribuyen a 

desarrollar habilidades pedagógicas y a comprender me-
jor la relación entre la teoría y la práctica (Gómez, 2022).

Se demuestra entonces que, dado que las emociones y 
las imágenes son privilegiadas en la cultura popular, de-
berían ser la puerta de entrada a los procesos educativos 
de los estudiantes. Las emociones son el camino para 
llegar mejor a los estudiantes, una especie de pista para 
despegar y moverse más profundamente después, que 
requiere fomentar la reflexión sobre los alumnos.  El punto 
es provocar que los estudiantes reflexionen sobre esos 
valores y actitudes con el desafío aquí de entender cómo 
provocar efectivamente los procesos reflexivos de los es-
tudiantes (Gómez-Torres, 2020).

Además, el dominio afectivo de los alumnos se ve facilita-
do por un entorno agradable y familiar, en el que se pue-
den identificar y reflexionar sobre las actitudes. Asimismo, 
el profesorado utiliza sus propias emociones en la ense-
ñanza, por lo que aprender métodos adecuados para 
abordar el lado afectivo es una forma complementaria 
de mejorar su comunicación con los estudiantes. Por lo 
tanto, los maestros también desarrollan sus habilidades 
de enseñanza a través de la autoevaluación constante, la 
reflexión, la voluntad de cambiar y el impulso de aprender 
algo por sí mismos. Por ello, hay que tomar en cuenta, 
que las artes y las humanidades, debido a que mejoran 
la comprensión de las emociones humanas, son recursos 
útiles cuando se incorporan al proceso educativo dialógi-
co. Las emociones de los estudiantes surgen fácilmente 
a través del arte, como lo es el cine, y los maestros pue-
den impactar el aprendizaje de los estudiantes al innovar 
con estrategias didácticas para el aprendizaje en los es-
tudiantes, tal y como ha sido evidenciado en la presente 
investigación.
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CONCLUSIONES 

Enseñar para favorecer el aprendizaje significativo a 
través del cine es una estrategia didáctica innovadora 
orientada a promover un aprendizaje comprometido que 
la educación requiere.  Despertar la emoción y las actitu-
des para abrirse al aprendizaje amerita la generación de 
espacios de reflexión, las historias de vida derivadas de 
las películas encajan bien con el contexto y las expec-
tativas de los estudiantes, además de lograr establecer 
analogías entre los personajes y los hechos objeto de 
estudios. Con ello, los estudiantes tienen la oportunidad 
de “traducir” historias de vida de películas a sus propias 
vidas, además de interesarse en profundizar en la vida de 
los personajes que necesariamente los conduce en los 
sucesos relacionados con los ejes temáticos que se abor-
dan, como en este caso con las asignaturas de Filosofía 
e Historia del Derecho de la Carrera de Derecho. De esta 
manera, el cine crea un nuevo proceso de aprendizaje. 

La integración del cine como herramienta didáctica en la 
enseñanza de las ciencias sociales impacta favorable-
mente en el aprendizaje de los estudiantes. La experien-
cia de ver películas y reflexionar sobre ellas proporciona 
una oportunidad para que los estudiantes se conecten 
emocionalmente con el contenido de las asignaturas, lo 
que, a su vez, fomenta la apertura hacia el aprendizaje 
y la reflexión crítica. Además, al comparar las historias 
de vida de los personajes con la propia realidad, los es-
tudiantes pueden comprender mejor los conceptos y las 
ideas que se abordan en las diferentes asignaturas. Es 
importante destacar que el uso del cine no solo mejora 
el desempeño académico de los estudiantes, sino que 
también los motiva a asumir un rol activo en su propio 
proceso de aprendizaje. Como resultado, el cine se con-
vierte en una herramienta valiosa para la enseñanza y se 
abre una línea de investigación para explorar su uso en 
otras áreas del conocimiento y con la integración de tec-
nologías digitales. 

La experiencia de la película actúa como memoria emocio-
nal para el desarrollo de actitudes en los estudiantes mo-
tivándoles a gestionar su propio proceso de aprendizaje. 
Como línea futura de investigación corresponde profundi-
zar en el valor del cine con contenido para su integración 
en las diferentes áreas del conocimiento con la incorpora-
ción de recursos tecnológicos que provean a los estudian-
tes herramientas de análisis en el contexto digital. 
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