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INTRODUCCION 

: El propbsito de realizar este trabajo de tesis nace 

de una serie de inquietudes y necesidades que tenemos los 

estudiantes de las Ciencias de la ComunicaciOn, como es 

conocer las m61tiples situaciones y acontecimientos que 

conforman nuestra realidad, y asl poder estructurarlos y 

trasmitirlos a trav~s de un lenguaje audio-visual. 

Otro de las aspectos que nos motivb a llevar a cabo 

esta investigacibn surgib a partir de la experiencia 

formativa en la carrera de Ciencias de la Ccmunicacibn, en 

la Facultad de Ciencias Pol\ticas y Sociales de la U.N.A.M. 

Es decir, al cursar las materias prhcticas de televisiOn se 

pudo observar que ha eMistido la inquietud de buscar nuevas 

formas de expresio~ audio-visuales, como el ir mAs allA de 

los patrones establecidos impuestos por Ja televisibn 

comercial privada o estatal, para encontrar y experimentar 

con tmA9enes nuevos tratamientos de la ~ealidad. 

Sin embargo, estos anhelos en ocasiones se ven 

limitados por las deformaciones / estereotipos que se 

consiben de la realidad a trav~s de las formas 

audio-visual~s, asl como por la insuficiencia de recursos 

t~cnicos que hemos padecido los estudianl~s en esta carrer·a. 
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Ante este panorama se realizb el video-reportaje 

denominado "La Campa~a de Nosotras", en el cual se retomaron 

caracterlsticas del cine documental, para tr~tar de 

descubrir un lenguaje audio-visual propio en este tipo de 

realizaciones, a trav~s de la video-ligera. 

Este trabajo se presenta como un Intento de 

"video-directa•, en tanto que nos dio la oportunidad de 

participar directamente en los hechos de la realidad y de 

organizar ¡ llevar a cabo la producción, guion, realización 

y edlclbn del video-reportaje, buscando ordenar el re9istra 

de sonidos e imAg~nes a partir de las vivencias con los 

protagonistas, tal y como en su momento lo hicieron algunos 

documentalistas del cine. 

Para tal efecto, el trabaja consta de das partes 

fundamentales: una teOrica y una prActlca. 

La primera parte estA conformada por tres apartados 

teOricos y uno descriptivo. 

En el primer capitulo se rese~o de manera general 

la historia del cine documental. Ya que este ha sida 

determinante en el desa~rol lo de un lenguaje audio-visual, 

puesto que ha trasmitida, de diferentes maneras, fragmentos 
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del mundo real Y ha registrado la escena y ~1 relato vive, 

asl como el gesto espontAneo, que sin duda posee un valor 

especial an Ja pantalla. 

Posteriormente, en el segundo capitulo se plasmaron 

elementos que conforman un lenguaje audio-visual. En esta 

parte se retomo al lenguaje del cine como antecesor en la 

fcrmaclbn del lenguaje telavislvc y mAs propiamente de la 

trascendencia que tiene un sistema de signif icaciOn en la 

realización de un mensaje informativo. Sin etnbargo, para 

poder llegar a la anterior fue necesario marcar diferencias 

entre el cine y la televisión. 

Ya en el tercer capltulo se trató, de manera 

general, el desarrollo tecnolbgico de les instrumentos 1 

soportes de comunicaciOn, que ha sido una constante en la 

evoluciOn del lenguaje audio-visual. De esta man~ra se 

pudieron conocer las diferentes expresiones entre el cine y 

la video, como soportes de registro les medies 

audio-visuales. AdemAs se describieron las diversas formas 

que ha presentada la video. 

Finalmente, en el cuarto capitulo se narraron las 

diferentes ~tapas por las que s~ tuvo q~& µa~dr para la 

producciOn del video-reportaje n~a Campafia de Nosotras". No 

esta por dembs mencionar que las etapas fueron: 
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pre-realizacibn, realización y post-realización. 

Cabe aclarar que en esta parte escrita se 

incluyeron una serie de anexos que ampllan y complem~ntan la 

comprensiOn de como se llevo a cabo el trabajo prActico. 

En lo que respecta a este ~!timo, se realizo la 

producciOn del video-reportaje "La Campaña de Nosotras", 

cuyo tema fue la labor de algunas amas de casa de la Unidad 

Habitacional de Villa Coapa, al separar la basura or9Anlca 

de la inorgbnica, ccn el propósito de que la primera sirva 

para la regeneracibn de las tierras erosionadas. 

Esta campaña fue una de las diversas opciones en un 

contexto inmediato. Debido a que es un problema que atañe a 

la sociedad y es abordado para resolverlo, mediante la 

participaciOn de una comunidad a través de un plan piloto, 

Es asl que en la carrera de Ciencias de la 

Comunicacibn se requiere buscar nuevas formas de expresión 

video9rAfica1 pero también, nuevas formas de explotaciOn, de 

u~o v de difusiOn de dichos mensajes. 

Por O!timo, cabe aclarar que al proponer a la 

vtdeo-li9era como otro soporte mAs para el registro de 

acontecimiento a trav6s de un lenguaje audio-visual, no 



pretendemos el desplazamiento de equipos profesionales en el 

proceso de enseffanza-aprendizaje, sino por el contrario, que 

el formato semi-profesional sea una extensiOn y complemento 

en la formacibn de los alumnos de la carrera de Ciencias de 

la Comunicaci~n. 



CAP:ITULO UNO 

C:INE DOCUMENTAL 
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El hambre siempre se ha preocupada par reflejar y 

captar su realidad. Es as! que desde las tiempos mAs 

remotos ha recreada su mundo en la pintura, fotografla, 

dibuja y grabada entre otras muchas actividades. 

Sin embargo, uno de los grandes anhelos de la 

humanidad fue el peder reproducir su vida y fantaslas en 

imAgenes con movimiento, caracterlstica que logró ser 

realidad a finales del sigla XIX. 

Efectivamente, el cine fue el invento que en sus 

inicios se limitb a registrar acontecimientos de la 

realidad, por lo que se le considero una creaciOn sin ningdn 

porvenir. Esta se puede apreciar en tos primeros trabajos de 

los hermanos Lumiere, creadores del cine, como por ejemplo 

en su film: ~La salida de los obreros•. 

Al captar pequeños fragmentos de la sociedad, el 

cine naclb como documental, término que se hace 

imprescindible en la historia de este invento, porque es 

precisamente a trav~s del cine documental que se han 

desarrollado temas y acontecimientos sociales, pcllticos, 

eccnbmicos, cientlf icos y culturales. 
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¿QUE ES EL DOCUMENTAL? 

La historia del cine ha evidenciado que el concepto 

d• documental ha tenido un slnfln de desprendimientos 

semAnticos, lo que da como consecuencia una diversidad de 

definiciones. 

Robert Edmond, en su anAlisis del cine documental, 

rebne las mAs diversas concepciones, que desembocan en un 

estudie fencmenolb9ico. Este autor afirma que Jchn Grlerson 

fue el primero que usb la palabra documental, al ser 

entrevistado, en cierta ccaslbn, pcr Paul Rotha y expreso 

que el cine documental significa 'el tratamiento creativo de 

la actual id ad' .C 1>. 

Basll Wri9ht, otro documentalista lngl~s y colega 

de Grierson, manif~stb que la •iunciOn• del documental no es 

simplemente educativo, Bine tambi~n de revelación, a le que 

Grierson r•spondiO: •si nosotros estamos persuadiendo 

tenemos que revelarJ y t•nemos que revelar en t~rminos de 

real 1 dad". <21 

lll EDMONO, Rcb•rt, T•or!a del documental, CUEC-UNAM, Area 

Dccum•ntal Ne. 4,slf, p. 4 

<21 I1em,, p.10 
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Sin embargo, los esfuerzos por lograr definir al 

documental fueron m~ltlples y continuos, Uno de estos fue el 

de Paul Rotha, quien en 1936 escriblb: "el m~todo del 

documental, como clase distintiva de pellcula, es una 

lnterpretacibn de sentimientos y pensamientos filosóficos 

totalmente diferentes en propbsitos y formas que los motivos 

de entretenimiento de una pellcula de flccibn. El documental 

se ha materializado largamente como el resultado de los 

requerimientos sociales, pollticos y educativas•. (3) 

Por su parte, la UniOn de Documentalistas hizo 

p~blica una definicibn en 1948, la cual afirmaba que el cine 

documental emplea ~todas los m~todos de grabar en .celuloide 

cualquier aspecto de la realidad, interpretada, ya sea por 

la afirmaciOn directa a por una sincera y justificada 

reconstruccibn, que parezca racional y emocional con el 

propbsito de estimular el deseo, por ensanchamientos del 

conocimiento humano y el entendimiento de sus verdaderos 

problemas y soluciones en las esferas de lo económico, 

cultural y de relaciones humanas". <4> 

!31 EDMOND, Robert, Op. Cit., p.11 

<4J Idem., p.11 
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Es evidente que esta def lnlcibn da una serie de 

rodeos que la hace ser un tanto ambigua y poca expllcita, de 

tal forma que no da los elementos necesarios para llegar a 

una comprensión justa del documental. 

Despu~s d• esta confrontaciOn de conceptos, Robert 

Edmond Ilesa a la conclusibn de que el documental es 

~implemente •Antropolcgta tilmadau, ya que mediante esta 

~oncepcibn, segdn tl, no puede haber confusiOn en cuanto a 

st una pel!cula de entretenimiento de ventas es documental o 

nal o sl bajo el ttrmina •documetat• pueden estar incluidas 

turtsticas, films didActlcos, clentlf icos, 

edltorlal•s o de una sran variedad. Por lo tanto, afirma que 

se debe ver al documental solamente por su antropologta, es 

decir, par la realidad o la actualidad da las relaciones del 

hombre con su trabajo, su ambiente y su sociedad. 

Es un hecho que cuando Paul Ratha af lrma que el 

documental es una clase distintiva de pellcula, se remite a 

la diferencia can el cine de flcclbn. Sin embargo, a~n 

cuando •e hasa ••ta, surse la necesidad en el documental de 

delimitar sus caracterlstlcas que la canfarman coma tal, 

porque ann cuando el documental Interpreta sentimientos y 

pensamientos fllosbflcas, éstas pueden no corresponder en la 

relaclbn de los individuos con su ambiente social, y por lo 
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tanto no ser documental. 

Por lo anterior, se puede afirmar que el cine 

documental, como g~nero distinto al de ficciOn, es aquel que 

interpreta los acontecimientos del hombre con su entorno 

social en una actualidad determinada. 

No obstante, no se trata sblo de crear 

definiciones. El documental es mucho mAs que eso, y por lo 

tanto no se puede limitar a recetas mAgicas que dicten qu~ y 

cbmo debe ser el cine documental. 

Esto Implica que para poder comprender con mayor 

precisibn a este g~nero, es necesario ir mAs a!IA de los 

conceptos; es decir, adentrarse en su desarrollo histbrico 

y, por qu~ no, a su creaciOn misma. 

ANTECEDENTES DEL CINE DOCUMENTAL EN MEXICO 

Como ya se hab!a mencionada anteriormente, Lumiere 

captb fragmentos de la realidad cotidiana con sus pellculas. 

"Su punto de vista era el de un inventor que al promover su 

creación mandó recorrer al mundo con su aparato tomavistas, 

y sus operadores recogieron el acontecer de los bltimos años 
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del 9iglo pasado". (51 

M&xico no fue la excepciOn,los operadores Bon 

Bernard y Bayre captaron las primeras escenas en la Ciudad 

de H•xico, que desde luego, tuvieron como actor principal a 

Don Porfirio D\az. 

Los primeros registros que hicieron estos 

operador~s franceses consistieron en describir un M~xico a 

la altura de la burgues\a, representada por pelea& de 

gallos, grupo de indios al pi• del Arbol de la noche triste 

y la fachada orincipal de la escuela de Ingenieria en 

Hhico. 

Posteriormente, los principales admiradores del 

cine en M&xico no se 

esp•ctadores, tal fue el 

conformaron con 

caso de Ignacio 

ser simples 

Aguirre quien 

compro lodo el material a los operadores de Lumiere y 

r•corrlO el c•ntro del pals para mostrar •l Invento. 

<~l OrlgtneB del cintmalOgrafo, Filmoteca UNAH, SEP, INBA, 

H•xlco, 1981, p. 10. 
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Mls tarde, se unieron a esta labor Salvador 

Toscano, los hermanos Sthal, Guillermo Becerril y Jos 

hermanas Alva, quienes aprovecharon la red ferrovieria para 

crear films que compitieran entre ellos. 

Es asl que los cineastas se sintieron obligados a 

estar acorde con Jos movimientos politices del tiempo 

revolucionario. Conforme pasaron y se extendieron las luchas 

armadas en el pals, los camarógrafos registraban cuanto 

acontecla: batallas, conquistas de plazas, cabecillas, 

tropas, trenes, acuerdos y todo le que hacia cada bando en 

pugna. Un ejemple de esto lo hizo Jesbs H. Abltia quien 

demcstrO su vccaciOn maderista al filmar al candidato en su 

gira electoral por el norte. Una vez que se desato la 

hostilidad se uniO a la divisiOn del norte. 

Se puede afirmar que cada facciOn, casi cada 

general tuvo su realizador cinematogrAfico mAs o menos de 

planta. 

Los cineastas, al desplazarse en el ferrocarril 

captaron sucesos y acontecimientos que ne cubrieron la 

prensa e cronistas de la época. 

Como resultado de lo anterior, les cineastas 

mexicanas se vieron obligados a filmar todo, a vender 
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noticias y a llegar a filmar lo que la competencia no 

pudiera captar, lo que los convlertiO en singulares 

documentalistas. 

Consecuentemente, el pll.bl ice contemplO c:asl 

slmultAneamente vistas opuestas que fac: 11 ltaron la 

comprens!On de lo que acontecla en la lucha armada de la 

revoluclOn mexicana. Por ello los cineastas se vieron 

obligados a reflejar su realidad, caracterlstlca que 

condlclonO de forma determinante al cine mexicano. 

De esta forma se puede apreciar que la gran •peca 

del cine documental mexicano se debe a tales sucesos, ya que 

lo• fllms de la revoluclOn conservaron la tendencia de 

mostrar los hechos cronolOglcamcnte¡ ademAs de que se 

hicieron documentales largos, ordenados y con aspiraciones 

de objetividad, ya que se narraron los acontecimientos 

simult~neamente, 

Todas esas caracterl•tlcas formaron "las bases de 

la gran tradic!On documentalista mexicana, con mucho 

superior a la inglesa que se ha ostentado como pionera y 

piedra toque•. (61 

16) GARCIA, Gustavo, El cine mudo mexicano, SEP/Cultura, 
M&xlco, 1982, p.32 
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Es asl que tanto Lumiere con sus creaciones 

sociales, como los mexicanos <Rosas, Abitia, Toscano, los 

Sthal, los Alva, etc.I con sus andares interminables durante 

la revoluciOn, lograron hacer lo que posteriormente se 

denominarla •documental•¡ ya que no se preocuparon por 

ponerle etiquetas a sus creaciones, puesto que sus trabajos 

respondtan a las necesidades de su entorno social. 

LAS ESCUELAS DOCUMENTALISTAS Y SUS INFLUENCIAS 

Es evidente que los antecedentes del documental se 

dieron con el propio nacimiento del cine, pero esto no iue 

suficiente. Como parte de la historia del cine, el 

documental se desarrolló mediante diversas manifestaciones 

entre las que sobresalen, en un primer momento, la escuela 

de Nueva York, la In9lesa, las diversas aportaciones que 

hizo el cine scvi~tico, la corriente denominada 

•vanguardista• y los neorrealistas, asl como el cine 

estadunidense de pos9uerra, y los trabajes documentales en 

CanadA y Latinoam~rica. 

LA INFLUENCIA DE FLAHERTY EN LAS ESCUELAS DOCUMENTALISTAS 

Casi paralelo a las experiencias cinematogrAficas 

en M6xico, en los Estados Unidos se desarrolló una escuela 

documental que tuvo como iniciador a Rcbert Flaherty. En 
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1920, este realizador creb "Nancck cf the ncrth", que debido 

a sus caracterlsticas diO una forma nueva de expresiOn en el 

cine documental. 

Esta pel!cula de Flaherty narraba y describla la 

vida diaria y cotidiana de un hombre esquimal de la Bahla de 

Hudscn, es decir, su relac10n con el trabajo, la naturaleza, 

su esposa e hijo, quienes sin duda eran, al igual que 

Nanook, protagonistas esenciales. 

Para conformar dicha obra Flaherty filmo una gran 

cantidad de material, aproximadamente diez veces m~s que el 

film d•flnitivc 17!. De esto se puede concluir que el 

programa de montaje fue un factor importante y determinante 

para el resultado final. 

La narraciOn que hizo Flaherty de •Nanook of the 

north• fue evidentemente la de una persona extraRal la 

mirada de un extranjero¡ alguien ajeno a la vida de los 

••quimaJesJ a difer•ncla de les que hablan hecho los 

docum~ntalistas meKicanos durante la revoluciOn, en donde 

le• propio• realizadores eran parte de las situaciones que 

filmaban. 

(7) ROMAGUERA, Joaqulm y otros, Fuentes y documentos del~, 

Ed. Gustavo Gil!, Barcelona, 1986 1 p.134 
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No obstante, la importancia del trabajo de Flaherty 

no se puede aislar sOlo a la mencionada obra, ya que tuvo 

otros trabajos dentro del mismo g~nero con las mismas 

caracterlsticas ya señaladas. Las pellculas fueron: •Moana• 

y •Tabu•, para posteriormente realizar en la Gran Bretaña 

ªMan of Aran•. 

De esta forma el trabajo de Flaherty tuvo tal 

~xlto, que logro ser la inspiraciOn para conformar una 

pequeña escuela documentalista en Nueva York y una muy 

importante en Inglaterra. 

La escuela documental de Nueva York se desarrollO 

durante los años treintas en la productora "Frontier Film" 

fundada por Paul Strand, quien logrO conjuntar a un grupo de 

documentalistas, tales como: Leo Herwltz, Lewls Jacobs, 

Heber Klelne, Ralph Stelner y Wllllard Van Dyke. 

Entre las obras m~s destacadas de esta escuela se 

encuentra "Natlve land" l1941J, de Paul Slrand y Leo 

Herwltz, que denuncio a las organizaciones fascistas 

norteamericanas, al Ku-kluz-klan y las provocaciones 
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antlslndicales. Todo esto era narrado mediante una 

"brillante y precisa tl!cnlca". <Bl 

Van 

Otros films fueron "The city• 

Dyke, Ralph Steiner y Serlin, 

(19391 de 

sobre la 

Wi 11 iard 

vida y 

cotidianidad de las grandes y modernas ciudades; 'Heart of 

Spain' (19371 de Herbert Klelne que tiene como tema 

principal la guerra civil espaRola. 

Adn cuando la Escuela Documental de Nueva de York 

no contb con el apoyo iinanclero que tuvo el cine de 

HollyHood, si logrb demostrar que 

norteamericana no se limitaba sblo 

la cinematografla 

a la producciOn 

comercial, slna que era capaz de crear obras de alto 

contenido social. 

(Bl GUTIERREZ Espada, Luis, Historia de 101 medios 

1udiov1suale1, vol .2, Ed, Pir.lmide, Madrid, 1979, p. l~I 
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LA ESCUELA DOCUMENTAL INGLESA 

Es evidente la gran Influencia que ejerclb Flaherty 

en la formaclbn de la Escuela Documental Inglesa, 

fundamentalmente por los postulados que estableclb el autor 

d• 'Manook of the north', y que se referlan a las 

caracterlstlcas propias que deberla contener un film 

documental. Entre los postulados mAs importantes estA aquel 

que se refiere a que el documental debla recoger su material 

en el terreno mismo y llegar a conocerlo lntlmamente para 

ordenarlo. 

En otro se afirmaba que era Importante establecer 

un m•todo que revelarA la realidad de la forma mAs explosiva 

que se pudiera. Sin duda alguna, con esta Flaherty quizb 

decir que la interpretaclbn que se hiciera de Ja realidad 

fuera lo mAs espectacular y llamativa para, asl, darle un 

taque de exotismo. 

Sin embargo, uno de las postuladas mAs importantes 

que principalmente retoman los ingleses es el de explotar la 

pasibilidad que tiene el cine documental para moverse, 

observar y seleccionar la vida misma y poder ser utilizada 

como una forma nueva y artlstlca. Una de los argumentos que 

retomaron las Ingleses fue •que los fllms de estudia ignoran 

la posibilidad de abrir la pantalla hacia el mundo real, 
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mientras que el documental capta la escena y el relato 

vivo•. (9) 

Todas estas afirmaciones iueron dados a conocer por 

John Grlerson quien fue el pilar fundamental para la 

creaclOn de la Escuela Documental ln9lesa. El debuto en el 

cine en 1929 con su abra denominada "Drifters•, 

narra la tarea de los pescadores del arenque. 

la cual 

Este film estuvo Inspirado en el "Nanook of the 

north• de Flaherty; y a~n cuando Grierson sólo creo una obra 

en su vida, logró reunir un grupa de jóvenes, entusiastas 

universitarios que se dieron a la tarea de 

numerosos documentales. 

realizar 

Los primeros trabajos de estos cineastas si9uleron 

las mismas caracterlslicas de las ob~as de Grierson Y 

Flaherty¡ es decir, hacer de la vida cotidiana un mundo 

sorprendente, pintoresco o exOtico mediante un especial 

inter~s en los encuadres, la edic!On y la foto9tafla m•s que 

en el asunto tratado. 

(9) ROMAGUERA, Joaquim, Op. Cit., p.136 
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Aunque no toda la Escuela Inglesa hizo documentales 

de la misma forma, hubo quienes como Cavalcanti, autor de 

'En Rade" y Harry Watt en "Night Mail" prestaron singular 

atenciOn a la gente humilde londinense. En esta etap~ de la 

escuela documental se busc:b la conquista de la 

•objetividad•, pero los films eran m~s decriptivos que 

analltlcos. En estos trabajos los gestos humanos fueron 

elementos que 5irvieron para componer mosaicos de sonido y 

movimiento. 

Los documentalistas ingleses jamAs plantearon la 

posibilidad de utilizar al cine para transformar al mundo o 

para hacer la revoluciOn. Por lo contrario, los britAnlcos 

fu~ron, por asl decirlo, reformistas, es decir, la toma de 

conciencia polltica y social se hacia a partir de la 

constatac!On con la realidad. 

Estos cineastas tuvieron sobre todo el m~rlto de 

demostrar, no solo "l cine lngl~s, sino al mundial, la 

posibilidad de encontrar en la vida cotidiana un mundo 

sorpr•nd•nte y espectacular. 
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LOS SOVIETICOS Y EL DOCUMENTAL 

Una d~cada despu~s de "Nanook of the North", los 

exploradores como documentalistas fueron en declive. 

Mi•ntras que otro tipo de documental avanzaba ante el 

Impacto de los grandes cambias sociales. 

Tal fue el caso de la teorla del Kino-Glaz <el cine 

ojo), creada por Dziga Vertov, que fue la faceta con la que 

prasigulO el documental. 

Dziga Vertov, junto con su hermano el operador 

Mljail Kaufman, establecieran filmar "Jizn y RaploJ" CLa 

vida de lmprovlsal, para posteriormente someter el material 

a una Importante edlc!On. 

De esta forma, los hermanos Kaufman crearon obras 

importantes como: "Historia de un bocada de pan", "Un año 

despu~s de la muerte de Lenin", •soviets en marcha", "La 

sexta parte del mundo", "El hambre de la clmara• y "Slnfonla 

de Dunets•. Tambltn realizaron su abra maestra en los 

comienza• del cine hablada, can tres cantas sobre Lenln. 

Estos trabajos contribuyeron a la creac!On de los fllms de 

lipa nuevo que a partir de 1940 Intentaron escribir la 

historia: "Lo vivo•. 
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Todas las obras de Vertov se rigieron baje la 

teor\a del Kinc-9laz !cine ojol, que manitestO una singular 

Importancia en la edición a partir de la necesidad de 

sorprender al hombre en su vida y en su medio social, lo que 

die un impulso vigoroso al documental. 

Sin embargo, todas las realizaciones tropezaron con 

ciertos problemas. Un ojo, efectivamente, puede sorprender 

11 la vida de improviso•, pero, "una camara era entonces un 

aparato pesado, molesto que exigla estrictas condiciones de 

luz•. 110) Lo que daba como resultado que el individuo que se 

filmaba se viera perturbado Inevitablemente y peor a~n, 

cuando se hubo de proyectar los sentimientos humanos, la 

cAmara se reveló incapaz de cumplir su papel de ojo. 

No obstante, Vertov, al igual 

propusieron en sus teorlas desterrar 

que 

las 

Flaherty, 

creaciones 

burguesas como son: la puesta en escena, los guiones, los 

actores y las estudios de grabaciOn, entre otras cosas, para 

asl recurrir sb\o a los elementos "lomados en vivo•, ya 

fuera de documentales o noticiarlos. 

110) SADOUL, George, Historia del cine mundial, Ed, Siglo XXI, 

9a. edlc:ibn, Ml!xico, 1995, p. i65 
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Tal fue la Influencia de Vertov que pronto 

cineastas corno Einsenstein y Pudovkin c:reaf'>on obras en las 

cuales era ine~able la enseñanza que, de alguna mane~a, 

hablan recibido de Dzi9a Vertov. Esto se constato en le film 

•El acorazado Pcticmktn•, de Einsenstein, que fue en cie~ta 

medida una noticia construida, en la cual se prescíndiO del 

estudie, maquillaje, esceno9rafla y casi de actores. Este 

f i lrn tuvo como h~roe unicamente a las masas, -"los actores 

quedaron reducidos a una ccmparceria inteligente y los jefes 

revolucionarlos no pasaron de simples siluetas•. 111> 

A ralz de las grandes contribuciones de Vertov, el 

documental soviético siguiO la tendencia de utilizar el cine 

mls que como un medio de lnformaclOn, como un 

para consumar su revoluciOn y hasta ¿por 

transformar el mundo. Es asl que entre los affos 

instrumento 

qué no?, 

de 1925 y 

1935 se crearon obras notables como: "Shangal', de Blloj y 

Stepanoo, film que daba a conocer la miseria y el trabajo de 

los nlffos en las fAbricas, sOlo por citar un ejemplo. 

111> SADOUL, Geor9e, Op. Cit., P• 167 
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As\, el cine documental encentro una nueva 

expresibn en la escuela sovietica, ya que desputs de ésta, 

el cine deje de ser sOlc una especulaciOn financiera, en la 

que lo importante eran las ganancias monetarias. Por el 

contrario, los soviéticos lo convirtieron en un •medio 

cultural', (121 dende se interpretaron sentimientos y 

pensamientos, ast como las relaciones del hombre can su 

medio ambiente, su trabajo, en fin con su realidad. 

(121 SADOUL, Gecr9e, Op. Cit., p. 175 
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EL DOCUMENTAL EN LOS VANGUARDISTAS EUROPEOS 

11i"entras el cine documental sovit!ticc se 

desarrollaba, en Europa central se origino un movimiento 

denominado •van9uardista•, que no sOlo influyo al cine 

documental, sino tambltn al cine de f icc!On. 

En un principio, la vanguardia limito su pdblico a 

la •lite intelectual, quienes se establecieron en los 

llamados cine-clubes, que eran agrupaciones de espectadores 

dond& s& discutla cada uno de los films que ah! se exhiblan. 

Las abras en ocasiones eran trabajes realizados por los 

propios inte9rantes del cine-club, el cual fue, en 

una protesta en contra del comerciallsmo del cine, 

parecer se habla adueñado del medio. 

parte, 

que al 

Los vanguardistas, con sus ideas, expresaron formas 

y cont&nidos dif.erentes a los films comerciales, y pensaren 

que una obra clnematogr~tica era como un arte pictOrico, en 

el que la luz envolvla mAgicamente los fragmentos de la 

r•alldad tomada, adem~s, de que podla ser capaz de expresar 

un sinfin d• sensaciones. 

Lo que se puede considerar la primera manifestación 

documental en la vanguardia es la obra de Alberto 

Cavalcanti, quien con su Hlm "Rien que des heures• (19261, 
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insistib en describir, a manera de intriga, la rutina de una 

gran ciudad desde el amanecer hasta el anochecer. 

Otra manlfestaclbn del documental en esa ~poca fue 

la creada por Luis Buñuel en su obra "Las Hurdes• o, también 

conocida coma •Tierra sin pan•, en la que se describib la 

reglbn mAs pobre de Espa~a. 

lnspirb 

Sin embargo, la corriente del 

en la abstracciOn alemana, 

documentalismo 

es 

tendencia de los fllms que asociaban formas 

decir, aquella 

geom~trlcas de 

colores con la mfisica clAsica y que tuvo como mayor 

e~ponente a Walter Ruttman. 

Otra de las grandes tendencias que asumieron los 

documentalistas en la vanguardia fue la creada por los 

~ranceses, quienes no se limitaron a describir, sino que 

dieron a sus obras un toque sat\rico y estilizado de la 

realidad tratada. 

Un ejemplo de lo anterior quedb constatado en las 

obras de Jean Vigo, pero particularmente en su film "A 

propos de nlce•, en el que se descrlbib la vida de los 

traperos parisienses, mediante aspectos satirices que al 

estilo sovi~tico proponlan una soluclbn revolucionaria. 
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Con tedas las anteriores tendencias surgieren 

eminentes documentalistas, uno de ellos fue Joris Ivens, 

quien en 1920 mcstrO una singular ediclOn de una serle de 

fctcgraflas que plasmaren les aspectos plAsticcs de un 

aguacero. 

Posterior a esta obra, lvens se dirigiO a la URSS, 

dende realizo un documental sobre la ccnstrucciOn de las 

fAbricas gigantescas de Magnitcgcrsk y que se denomino 

"Kcmsomol o el canto de los hl>rces• l1932l. Despul>s reali:zO 

un film •n Bl>lgica sobre los mineros del Bcrlnage durante 

una larga huelga. Esta pellcula estuvo prohibida en todas 

partes, excepto en algunos cine-clubes, debido a su fuerte 

contenido social y humanista. Esta obra se ha considerado 

cerne un ejemple de una t~cnlca rigurosa sin ser lo mAs 

notable de l>sta. 

No se puede negar que los vanguardistas fueren el 

resultado del desarrollo que habla tenido el cine 

doc:umen ta.1 , no sol o por 1 as influencias alemanas y 

francesas, sine m•s bien era el resultado de las grandes 

tendencias documentalistas: la Inglesa y la scvll>tica. 
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LA IMPORTANCIA DEL NEORREALISMO EN EL DOCUMENTAL 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en una 

Italia destrozada y derrotada, surgiO un movimiento 

cinematogrATico denominado •Neorrealismo•. 

Se ha manifestado que el neorrealismo va mAs allA 

de su carActer de escuela cinematogrAtica, ya que este 

movimiento influyo y determino en gran parle la historia del 

cine mundial. 

Con este movimiento italiano se vuelve a la 

indagaclOn interminable de aquello que se llama realidad. 

Sin duda alguna, se retoma el legado dejado por Lumlere, 

Flaherty, los ingleses, los vanguardistas y sobre todo por 

Dzlga Verlov y el cine sovi~tico. 

De esta forma un grupo de cineastas y escritores se 

lanzaron a las calles a captar cada uno de los gestos y 

sentimientos de la gente que habitaba en la singular ciudad 

de Roma. 

Los neorrealistas trataron de prescindir de actores 

profesionales, sofisticados equipos t~cnicos, presupuestos 

elevados! y se dedicaron a narrar historias familiares 

cotidianas que mostraban el acontecer de cada ciudadano. 
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Pero no sOlo describtan la vida aparentemente ordinaria de 

los habitantes, sino que a trav~s de esta forma de 

interpretacíbn ~e trato de llegar a una •toma de conciencia 

ante ciertas situaciones sociales•. (13) 

Sin duda alguna, esta manera distinta de ver el 

mundo respondla al fastidio que sintieron no sOlo los 

cinea9tas, sino el pOblico en general de las ficciones que 

narraban modos de vida ajenos y deformados, que por lo tanto 

eran alejados de la realidad que se vivió en ese momento. 

Las principales obras del neorrealismo responden a 

un g~n~ro totalmente nuevo, que toma de la vida cotidiana 

historias que son interpretadas por actores y bajo un 

ar~umento definido, pero que siempre tuvieron que ver más 

con la vida combn que con la flcciOn propiamente dicha. 

113) BARBACHANO, Carlos y Gortari, Carlos, El cine, Salvat 

Editores, Barcelona, 1981, p.18 
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Lo anterior quedo constatado en las principales 

obras, como lo fueron •Roma ciudad abierta• y •El limpia 

botas• de Rosselini. Posteriormente este autor abrió un 

nuevo camino, el del neorrel ismo con un 

antropolbgico, en el que se subrayaron. los 

carActer 

aspectos 

sociales, como es el caso de "Stromboli" (1949l, que junto a 

•La terra trema 11 (J948) de Visconti, pasaron a ser una parte 

importante para la historia del cine documental. Asl como 

las primeras lo fueron para el cine de ficc!On. 

EL DOCUMENTAL EN ESTADOS UNIDOS 

A mediados de los años cincuenta, la Escuela de 

Nueva York renace can una e~presibn independiente y 

prometedora con "El pequeño fugitivo", de Morris Engel y 

Edgar Ashley, que trata sobre como un niño vaga en una gran 

metrOpoli. Lo interesante de esta obra es que tuvo una 

producciOn independiente; se realizo con poco presupuesto y 

fue rodada totalmente en exteriores. 

Las obr-as mAs sobresalientes -fueron: 11 0n the 

Bowery• (19451 y "Come back Africa" de Lionil Rogosin. En 

ambas el tema central fueron los hombres marginados. 

Por su parte, John Cassavetes realizo 11 Shadows• 
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(1961). En esta ccas!On el asunte fue: las cuestiones 

raciales mediante la descripc!On de la vida de una familia 

negra y mulata. 

En +in, para la d~cada de los años sesenta se 

realizaron en Nueva York un gran n~mero de documentales que 

dieran forma a lo que se ccnsiderb Cine Directo, es decir, 

aquel cine que centrb su temAtica tanto en el •campo social 

y pe! Hice, como en el musical fundiendo ambos en la 

representaclOn de las aspiraciones y desencantes de la 

juventud".< 14) 

CANADA: UN CASO SINGULAR DEL DOCUMENTAL 

El cine canadiense a le largo de su historia se vio 

notablemente lnf luidc pcr des grandes potencias: Gran 

Bretaffa y Estados Unldcs. Sin embargo, pese a esto, legro 

desarrollar expresiones muy propias en el cine documental. 

<14l GUTIERREZ, Espada, Op. Cit., p. 333 
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Se puede afirmar, que dichas expresiones tuvieron 

sus origenes con la partlcipac!On de John Grlerson en la 

fundaclbn de la National Film Board <19391 1 quien propone la 

creactbn de un cine nacional. Es as1 que con este organismo 

surgieron grandes instalaciones, equipos, 

etc., que al parecer sirvieron para la 

laboratorios, 

cortometrajes can temas cienllficos, 

turismo. 

creación 

didActicos y 

de 

de 

No obstante, para los a~os sesentas, la National 

Film Board <lngl~sl o la Off ice National du Film (francésl, 

logrb por fin conformar un cine de largometrajes, con la 

partlclpacibn de jbvenes autores y sobre todo con la 

utllizac!bn de las cAmaras ligeras de registro 

s!ncrbnico, tanto de 35, 16 y aón de e mm. 

sonoro 

George Sadoul afirma en su obra "Historia del cine 

mundial', que la mayorla de los jóvenes cineastas fueron 

franco-canadienses, que tuvieron relaciones con el 

movimiento nacional de Quebec. Tal fue el ejemplo de "Seul 

cu avec d'autres• de Guilles Groulx, quien muestra •una 

juventud liberada de los prejuicios tradicionales•. 1151 

Posteriormente, en "Le chait da.ns le sac:• abordo "las 

reivindicaciones de Quebec",(161 

1151 (161 SADOUL, George, Op. Cit., p. 488 
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En fin, las obras del cine documental canadiense 

quedaron bastante orientadas a lo que se ccnsider·6 Cine 

Directo, y se ha llegado a afirmar que el 90~ de los 

cineastas can ad i en ses han sido formados por el 

documental.! 17> 

EL CASO ESPECIFICO DEL DOCUMENTAL LATINOAMERICANO 

Como 5• vio anteriormente las diversas escuelas 

dccum@'ntalieta.s 

manifel5taciones. 

han sido la base para nuevas 

Latlnoam~rlca no fue la excepciOn. Su propia forma 

de documental fue de acuerdo a la realidad que vivlan sus 

paises, es decir, una situaclOn de naciones subdesarrolladas 

y que por esta caracter\stica tuvo mAs dificultades para 

llevar a cabo un quehacer clnematogrAflco, que requerla de 

aprendizaje y f lnanciamiento. 

<17l La cifra fue tomada del anexo 1 escrito por Tom&s P•rez 

Turrent en el libro de SADOUL, George, Op. Cit., p. 550 
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"No cualquiera puede ser cineasta¡ la t~cnica, el 

equipo, el dinero y la cultura de cine-club hacen que el 

cineasta infeliz procure penet~ar al sistema hasta encontrar 

la alternativa: asimilarse o ser radical". 118l Este fue solo 

uno de los diversos argumentos que dieron los propios 

cineastas y criticas de la actividad cinematogrAf lca en 

Latlnoam~rica. 

No obstante los esfuerzos fueron notables, como fue 

el caso de Cuba en donde se organizo el Instituto de Cine 

ICAIC. Su producclon se inicio con documentales lnf luidos 

por el neorreallsmo. Los ejemplos mAs especlficos fueron "La 

tierra es nuestra• de Tomas G. Alea¡ y 'La vivienda' de 

Garcla Esplnoza. 

Por su parte, Santiago Alvarez, junto con el equipo 

formado del noticiarlo de ICAIC, convirtieron la lnformaclOn 

en verdaderos documentales. 

Aunque la experiencia de Cuba no fue la misma para 

lada Lallnoam~rlca, se logro que los demAs paises formaran 

tendencias especlf icas, especialmente en Sudamérica. 

(18l HIJA~, Alberto, Hacia un tercer cine, Cuadernos de cine 

No.20, UNAN, 1972 1 p. 11 
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Una de las expresiones m~s conocidas es aquella que 

se dencminb •Tercer cineM, nociOn estrechamente ligada a la 

del tercer mundo, y que se planteo como una batalla polltlca 

en contra de las concepciones burguesas de cine, de la 

cultura y la sociedad. •La hora de los hornos•, de los 

argentinos Fernando Solanas y Oclavlc Getlnc, 1 lamada por 

sus autores "film-acto para la liberaciOn•, fue la que mejor 

ilustro esa nueva tendencia debido a su concepciOn radical. 

El tercer cine negb el eiecto de documental como un 

espectkculo exOtlco, pero acepto la intensidad dramAtica 

dirigida a los sentimientos y emotividad del espectador. Por 

otro lado, •tnsistiO en la necesidad de contrainiormar y 

este ne sOlo significo explicar la verdad actual, sine la 

aerle de formaciones que ha recibido mediante el 

entendimiento de que ccmprenslOn y valorlzaclOn de un hecho 

hlstOrlco sen una y la misma cosa•. l19) 

Para finalizar tcdc el anterior recorrido por la 

histeria del cine documental se puede decir que el 

clnematbgrafc y el celuloide fueren el instrumente y el 

soporte que captaren mementos Importantes de la realidad, 

l19l HlJAR, Alb@rto, Op. Cit., p. 21 
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Sin embargo, no sblo los anteriores elementos 

lograron crear las grandes obras del cine documental, sino 

por el contrario, 'fue Invaluable e\ trabajo de todos 

aquellas cineastas que can la clUnara al hombro crearon 

formas de expreslbn libres e Independientes, nuevas y 

revolucionarias que rompieron can las patrones impuestos por 

la industria cinematogr~tica, tanto en los esquemas de 

producclbn como en los contenidos•. l20) 

(20) RESENDIZ R., Rafael c., Video ligera, video 

video acclbn, Ponencia presentada en el 

Estudios de la Comunlcaclbn, FCPyS-UNAM, 1987 

directa, 

Centro de 



CAPJ:TULO DOS 

EL LENGLIA:IE DE 

DERI:VADO DEL 

LA TELEVI:SJ:ON COMO 

LENGUAJE DEL CI:NE 



37 

EL LENGUAJE AUDIO-VISUAL 

No podemos negar que la imagen es uno de los 

conceptas claves de nuestra cultura, y que si bien no es la 

que define nuestra civilizaciOn, sl es una de las 

principales protagonistas, 

•Tan fundamental es la funcion de la vista en la 

vida humana, que ha moldeado profundamente nuestro lenguaje 

y decimos con escaso rigor·, por ejemplo, 'Fui a ver tal 

bpera', en lugar de utili2ar el mAs pertinente, en este 

caso, verbo otr•. (J) 

En la palabra existen signos grAficos y orales, Lo 

importante de estas dos es su mutua influencia para evocar 

una nueva encarnaciOn de la palabra: la imagen, la cual se 

ha denominado •cinema• o •cronema". (2l 

Es as! que la palabra, aun cuando es una dualidad, 

tiene tres componentes lingU\sticos: fonema (sonido), cinema 

!imagen) y gramema <escrito), sin olvidar que este 11.ltimo 

(1) GUBERN, RomAn, La mirada gpulenta, Ed, Gustavo Glli, 
Colee, Mass Media, Barcelona, 1987, p. 1 

(2) CEBRIAN H., Mariano, IntroducciOn al lenquaie de la 
telev!s!On, Ed. PlrAmlde, Madrid, 1978, p. 102 
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Par lo tanta, la Imagen queda empequeñecida entre 

estos tres niveles, pero sin emba~go se 109r6 conformar como 

un lenguaje audio-visual. 

"El mensaje visual se encuentra parcialmente 

afectado por la lengua no sola desde el exterior !papel de 

la leyenda qu• acompaña a la fotogratla de prensa, palabras 

•n •I cine, comentarios en la televlslOn, etc. 1 sino tamb!~n 

desde el Interior y en su visualidad misma, que solo resulta 

Inteligible por que sus estructuras son parcialmente na 

vl!luales•, t3l 

Entonces se puede decir que tanto en su primer 

momento el cine muda, como posteriormente en el hablado, la 

relac!On de la palabra-Imagen fue esencial. Las subtitules, 

por ejemplo, han cumplido la funclon de precisar, delimitar 

y modificar el sentido de la imagen. 

Asl, el cine se presento come un ~lenguaje mixto•, 

A!lume por una parte todos los lenguajes perceptibles por el 

oldo: mdsica, ruidos , lenguaje oral humano, etc. Y por 

otra, todos los perceptibles por la vista: lenguaje de la 

naturaleza, art!sticos, la escritu~a, etc~ 

t3l METZ, Christian, "Mlls al IA de la analo9la, la imagen•, 
~unicaclones Na. 15, Ed. Tiempo Contemporllneo, Buenos 
Aires, 1972, p. 15 
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Se ha podido observar que el cine y posteriormente 

la televisiOn han tenido el poder de faclnar, ya que en la 

medida en que las im~genes van con su significado tienen una 

fuerte carga. 

Por lo anterior, Roland Barthes manifestO qu~ •en 

sl, un lenguaje no es verdadero o falso, es vAlido o no lo 

es. VAiido significa decir que constituye un sistema 

coherente de signos •••• mAs que de verdad es necesario hablar 

de coherencia, de vAlidez o mejor aón de ajusteM. C4> 

Pero no sOlo el cine plantea el problema de que si 

es un lenguaje o no, el cine es un lenguaje sin lengua o sin 

cOdlgo, af irmO Christian Metz, y se considera que tambi~n lo 

es la telev!siOn, ya que la conforman imAgenes y sonidos, 

por lo cual se puede observar que son dos elementos que 

forman parte de un mismo fenOmeno, dos diversos lenguajes o 

modos de expresiOn. Asl el cine y la televisiOn obedecen a 

las mismas leyes generales: lo audio-visual, 

<4> BARTHES, Roland, Essais crit!gues,Ed. Seuil, Parls, s/f, 

p.p.255-256. 
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RELACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE EL CINE Y LA TELEVISION 

El cine y la telev1s!On son dos medios de 

comunicacibn 1 que de acuerde a su naturaleza 

audlo-verbo-lconocln~tica del mensaje, han establecido "dos 

v•rs!ones tecno!Ogicas y socialmente distintas de un mismo 

La r~lación de ambos medios en cuanto a la imagen 

es la siguiente: en el cine es la suces!On de fotogramas, lo 

que produce la iluslOn de movimiento. En la le!evtsiOn no 

existen im~genes completas sino multitud de puntos luminosos 

con intensos parpadeos. 

No se debe olvidar que Ja imagen de la televis!On 

se forma detrAs de un vidrio, es decir, se emite. tlientras 

qu~ en el cine se forma sobre un pantalla 1 para convertirse 

en una imagen reflejada. 

En la trasmisibn televisiva, »La telecAmara lleva a 

cabo un anAlifiiS etectrOnicc óptico situado ante su 

objetive, explorando y descomponiendo medlante un barrido 

<~1 METZ, Christian, Len9ua1e y 
Barc~lona, 1973, p. 287 

cine, Ed. Planeta, 
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entrelazado de 625 lineas horizontales 25 veces por segundo 

e-r1 el estAndar norteam~ricanc". (6) 

Por lo que se refiere al cine, en un segundo se 

proyectan 24 imAgenes completas y consecutivas, mediante 

espacies de oscuridad que las separan una de otra; mientras, 

que en la televls!On se explora y reconstruyen en la 

pantalla 25 lm~genes en proceso de formaciOn en cada 

segundo. Ya que no se debe olvidar que la imagen en el 

televisor nunca existe completa debido a que se construye y 

se destruye sucesivamente y de manera permanente, "gracias 

al barrido electrOnlco en la parte trasera de la pantalla 

fosforecente•. t7l 

Respecto a la legibilidad de la Imagen entre la 

televisibn y el cine, en este dltimc suele ser rn~s perfecta, 

debido a que existe una mayor resoluciOn y tamaRo retina!. Y 

en la televls!On Ja baja definic!On de la imagen determina 

el pequeRo tamaRo de la pantalla. 

Por estas y otras c:aracterlst!cas técnicas, la 

televisiOn tiene ciertas limitaciones en cuanto a la 

posibilidad de composlc!On y de iluminac!On, ya que puede 

ofrecer escasa dlscriminaclOn entre lo principal y lo 

t6l GUBERN, Rom~n, Op. Cit., p. 344. 
!71 Idem., p. 345, 



secundarle, debido a la peca 

componentes visuales. 

jerarqulzaciOn de 
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sus 

Le anterior da come resultado que el reali"adcr de 

televisi~n acuda a los primeros planos, y a la iluminación 

uniforme, con el objeto de evitar claro-oscuro, as1 como 

composiciones barrocas. Busca distribuir los contrastes de 

colores entre el fondo y el primer plano, a la vez que 

utilizan los colores complementarios, entre otras cosas. 

Eslas caracter!sllcas lecnclOglcas de la prcducciOn 

de la imagen tienen consecuencias semiOticas. Es asl que la 

televistbn si no forma un propio lenguaje como tal, sl forma 

un propio sistema de significaclOn con caracterlstlcas 

especlficas que, a~n cuando pueden ser inherentes al cine, 

producen una sensaclOn diferente. 

Mariano Cebrian, en su obra lnlrcducclOn al 

Lenguaje Televisivo, af lrma que el plano de lectura en el 

cine es lente, en tanto que •n la televtslOn es mls veloz. 

Por •Jemplc, la repetlclOn de les mismos encuadres, tal come 

•• admitida en la ccnstrucclOn clnematcgrlflca, se hace 

menes soportable en t•levlsl0n 1 ya que en tsta las temas, 

escenas y secuencias sen por le general mls lglles. 

Debido a que la pantalla televisiva es 
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relativamente pequeRa, la hace generalmente indispensable en 

los hogares, pues se considera un entretenimiento 

•gratuito•, que se puede ver en cualquier momento. Estas son 

las razones por las cuales el telespectador soporta en 

ocasiones im~genes de baja calidad t~cnica y a veces sujetas 

a perturbaciones como nieves rayas, films de calores 

degradados, etc. Caracteristicas que se hartan intolerables 

en el cine para el misma telespectador. 

Esto se debe a que el cine cuenta con una pantalla 

de dimensiones mayores cuya def inicibn de imagen y sonido es 

superior, a parte de que puede valerse del color, la imagen 

anatOrmica y el sonido estereofOnico, 

Por otro lado, se debe considerar que el espa~io 

donde se exhibe el film es a oscuras y en silencio, por lo 

tanto 1 a concentra.e ion de ate ne iOn es mayor, lo que hace que 

el espectador se abandone en el universo de la pellcula y 

asl olvidar sus propios problemas. 

Mientras que para ver la televislOn generalmente se 

hace en una habltaciOn donde hay luz, se redne la tamll!a, 

conversan y la atenc!On se dispersa. Lo que da como 

resultado el no facilitar la evaslOn, y en el dltimo de los 

casos exlst@ la posibilidad de cambiar de canal o 

simplemente apagar el televisor. 
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Lo anterior nos remite a lo expuesto par Marshall 

McLuhan, quien consideraba desde una perspectiva muy 

personal, que los medios de comunicacibn se di,!idian en 

frias y calientes dependiendo del nivel de partlcipaciOn del 

p~bllco espectador. Frias eran los medios que requerlan 

mayor participaciOn-concentración del espectador como la 

rad10 y la telev1siOn; calientes eran aquellos medios que no 

requer1an tanta participaciOn, como el cine, donde el 

•spectador es atrapado por la sala oscura y la gran 

pantalla. El mensaje pasa casi directo. 

Lo que si es rescatable de estas diferencias es que 

en el cine tas acciones suelen estar 9eneralmente 

prefabricadas y elaboradas de acuerdo a normas que tratan de 

producir determinados efectos, Incluso en el cine documental 

el montaje condiciona el carActer de prefabricaciOn. 

Cabe aclarar que los cOdi9os b&slcos tanto del cine 

como de la televlsiOn son los mismos, por ejemplo: las 

tomas, movimientos, •fectos de ilumlnaciOn, de sonidos, 

intertttulos d• cr~dlto, etc, se usan Indiscriminadamente 

para ambos medios, Incluso la termlnologl& puede variar de 

un idioma a otro, pero significa lo mismo para los dos 

medios, Serla muy lar90 enumerar las figuras y sistemas 

com•Jnes a la pantalla grande y a la pequeRa. 



A este respecto Christian Metz af lrm~ que algunos 

elementos pueden variar dentro del marco de cada uno de 

ellos (el cine y la televisiOnll pero que se trata de 

diferencias entre subcOdlgos, no entre lenguajes. (8l 

Existen des elementos que son pura y exclusivamente 

para la television: 

directo. La primera 

la programacibn y 

se manifiesta 

ne-narrativos: programas de servicio, 

la 

en 

trasmisión en 

los g~neros 

mesas redondas, 

noticiarios, etc. La segunda tiene su expresi6n en la 

emlslOn en directo, que tanto para Metz como para otros 

teOricos es un g~nero televisivo sin equivalente exacto al 

cine. 

LA TELEVISION 

La llegada de la televislOn trajo consigo miles de 

discusiones acerca de su naturaleza especifica, o mejor 

dicho de su propia identidad. De tal modo, que de manera 

inmediata surgieron las comparaciones con otros medios y 

expresiones de comunlcaciOn. 

(8l METZ, Christian, Len9uaie y cine, Op. Cit., p.p. 285-286 



La primera pol~m!ca fue aquella de aclarar y 

definir la "especlf icamente televisivo•, para conocer su 

propia personalidad. Es as! que se le concede todo tipo de 

•parentesco a la televisiOn•, tales como que •es el cine en 

ca~a·, •1a radio con imAgenes•, o •ta hermana mayor de la 

radio•, (9) sblo por citar algunas de las muchas acepciones 

que se dieron en torne a la televlslbn. 
-" 

Tal fue la identidad de la televlslbn que rechazó 

algunos de los locutores que se consagraron en radio, como 

lo hizo en su momento el cine sonoro con los actores del 

cln@ mudo, a causa de su voz. De esta forma, la televislOn 

demcstrb, a mejor dicha, ha manifestada que tiene m~ltlples 

caras, que le dan una personalidad propia, pues 

evldent•mente •na es cine, ni mucho menos teatro¡ tampoco un 

simple medio difusor de lmlgenes en directo. La televisión 

es esto y mucho mlsº, 1101 

Sin embargo, las discusiones sobre la Identidad de 

la televlslbn ne sbla se dieron en los orlgenes de tsta, 

sine por el contrarie, aO.n en la actual lda.d "" hacen 

diversas clasificaciones de aquello que es 

propiamente de la televisión. 

191 CEBR!AN H., Mariano, Op, Cit., p. 1q2, 
1101 ldem., p. 1q2, 

deriva 
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Por ejemplo, Joaquim Deis define a la televisiOn 

•como la capacidad de hacer que se vean imAgenes ly oigan 

los correspondientes sonidos! a distancia". <111 Pero hace 

una serie de clasiiicaciones en torno a este medio. De tal 

moda deflne a la video •como el sistema de comuntcacibn 

audio-visual magn~tico, de potencial televisibilidad, pero 

ajeno a cualquier tipo de TV". (121 Mientras que para t..1 la 

TV •es una entidad empresarial que se dedica al 

aprovechamiento comercial-ideo!Ogico del medio televisivo. 

Pueden ser estatales o comerciales y recurrir al cable <CTVl 

o a las ondas hertzianas <RTVl •, (131 

Por lo anterior, se puede afirmar que la televisiOn 

se debe contemplar como un medio generador de informaciOn, 

como lo fue en su nacimiento, con sus trasmisiones en vivo, 

<sin mal entender que "etas ya hayan sido erradicadas sino 

que, por el contrario, han quedado reservadas para ciertos 

acontecimientos!. Tambi"n puede definirse a la televisiOn 

como un canal tt..cnlco de trasmlslOn de informaciOn 

registrada sobre un soporte, o dicho en otras palabras, de 

todo aquello que comprende la video, que evidentemente, se 

origina como una necesidad de la lelevisiOn. Es decir, la 

video al servicio de Ja televisiOn y no en contra de ella, 

como se ha insistido, debido a la personalidad propia que ha 

Clll 1121 (131 BONET, Eugeni, t otros, En torno al video, Ed. 
Gustavo Gili, Colecc. Punto y linea, Barcelona, 1980, p,30 
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adquirido el video en su desarrolle. 

Es preciso rescatar que la video ha condicionado 

las formas visuales de prcducclOn y de esta manera ha 

legrado enriquecer el lenguaje que hablan ccntcrmadc hasta 

entonces el cine y la televisibn, para asl convertirlo en un 

lenguaje audio-visual. 



CAP:ITULO TRES 

LA VXDEO-LXGERA Y LA 

VXDEO-PROFESXONAL 
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Joaquim Deis definiO al video-tape-recorder como 

•cualquier aparato apto para registrar y/o reproducir 

electrOnicamente imAgenes y sonidos al mismo tiempo, al 

emplear la cinta magn&tica como soporte de registro". (1) 

Es asl que el video-tape-recorder se convierte en 

uno de los pilares para la industria televisiva o en general 

para los medios audio-visuales. 

Con la creaciOn de la televisi6n se logró 

transmitir lmlgenes con sus correspondientes sonidos, a 

distancia y slmultlneamente. Pero no existla la posibilidad 

de registrar im~genes para posteriormente ser vistas y por 

lo tanto retrasmitidas. 

Sin embargo, lo anterior se hizo realidad para 

mediados de la d~cada de los años cincuenta, con el primer 

magnetoscopio, comerctaltzado por la casa Ampex y construido 

por RCA, con una cinta de dos pulgadas de ancho. 

Por lo tanto, la vldeomagnetofonla, que 'es una 

tecnologla de registro, conservaci6n y reproducción de 

mensajes ~udio-visuales, grabados por procedimiento 

<1> BONET, Eugeni y otros, Op. Cit., p.30 
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magn~tico en una superficie metAl ica" <2> 1 logrb que la 

televlsibn tuviera un mayor y mejor alcance como medio de 

ccmunicacibn, al poder retransmitir sus programas y de esta 

manera cuidar mejor la realizacibn de estos. 

Pero no sblo la videomagnetofonla contribuyb a la 

evclucibn de la televisiOn, sino por el contrario, coniorme 

avanzb la tecnologla, la video se hizo mAs Independiente y 

se simplifico, 

CARACTERISTICAS DEL VIDEO 

"El paso del cine al video ha puesto, sobre todo, 

una revolucibn t~cnlca e Industrial en el campo de las 

llamadas superficies sensibles, ya que ha supuesto el paso 

del soporte fotoqulmlco de sales de plata, que contiene una 

Imagen visible tras su revelado, al soporte metAilco de 

bxldo de hierro o dlbxido de cromo, que codlf ica la Imagen 

por medios magn•ticos y que requl•re un lector para hacerla 

visible sobre una pantalla fosforescente•. (3) 

(2) GUBERN, RomAn, Op. Cit., p. 384 

C3l Idem., p. 390 
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Desde el punto de vista t~cnlco y operacional, las 

grandes novedades de la video can respecto al cine, en la 

fase de producciOn, radican en la verificaciOn inmediata del 

resultado de la 9rabaciOn y en la posibilidad de borrado y 

de 9rabaciOn de la cinta. Y ni que decir en la fase de 

post-producc!On, en donde la video se pone a la altura del 

montaje cinemato9rAfico, mediante su propia expreslOn: la 

ediciOn. 

Tales efectos han dado como resultado cierto 

desplazamiento de los rodajes de super 8 y 16 mm, que 

requieren una verlf lcaclOn de resultados tras un lento 

revelado. 

Esta evoluciOn t~cnica fue determinante en abril de 

19~6 en una convenc!On de la ces celebrada en Chica90, en Ja 

que la CompaKla norteamericana Ampex Corporation exhlbiO el 

primer video 9rabador del rnundo, que cumplla con las 

necesidades que tenlan las empresas televisivas. 

No pasarlan ni veinte aKos para que el video 

recorder <in9l~sl o ma9netoscopio <castellano>, tuviera tal 

•xito de ventas que lle90 al pdblico en 9enera1, y no sOlo a 

las empresas televisivas como en sus orl9enes. 

Para "finales de los aKos setentas, Sony introdujo 
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el primer video9rabador portktil en blanco y negro. En 1971, 

Philips !con su sistema video cassette recorder VCR de 1/2 

pulgada) y Sony !con un sistema U-Matic de 3/4 de pulgada!, 

presentaron los primeros a color". <41 

La competencia entr"e las 9randes compañlas 

productoras de la video hizo que esta nueva tecnolo9la 

tuviera una rApida propa9aciOn y desarrollo, lo que dio como 

consecuencia que los precios fueran mls accesibles. 

Por lo anterior, sur9ieron diversos formatos, Cada 

uno emprendiO bdsquedas diferentes, para dar como resultado 

que se utilizaran para fines especlficos. 

Es as! que los formatos en video han quedado 

determinados por el ancho de la cinta y son: 

ll El formato de cinta de dos pulgadas, poco comdn en el 

mercado de productos audio-visuales, se uti~iza en los 

sistemas profesionales, e9 decir, los grandes ccnsorcios 

televisivos. 

(41 RATZKE, 'Dietrich, Manual d• los nuevos medios, Ed. 

Gustavo Gil!, Colee. Mass Media, M~xico, 1986, p. 195 
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21 La grabaciOn magnética en una pulgada es comunmente la 

mls utili2ada en sistemas profesionales. Este sistema al 

igual que el de dos pulgadas se caracteri2a por ser de 

carrete abierto, 

31 El formato de tres cuartos, fundamentalmente, se ha usado 

en las industrias y al servicio de las instituciones. En 

otra11 palabras, con este formato se han hecho 

video-educativos, vldeo-clentlficos, video-artes, etc. 

Sin embargo, en la actualidad se hecha mano del sistema 

U-Malle de tres cuartos de pulgada para la elaboraciOn de 

reportajes audio-visuales por parte de 

televisivos. Cabe destacar que a diferencia de 

formatos, ya mencionados, el de tres cuartos 

organismos 

los dos 

tittne la 

caracterlstica de presentar su cinta en cassette. 

41 La 9rabaclOn magnttlca en la cinta de media pulgada es 

utilizada para fines domtstlcos, es decir, la grabaciOn y 

reproducclOn de programas televisivos o cintas 

pregrabadas. Al Igual que el formato de tres cuartos, la 

cinta se presenta en vldeocassette y tiene 



fundamentalmente das sistemas dlferentest5l: Betamax y 

VHS, ambas tienen la cinta de media pul9ada. 

LA VIDEO-LIGERA 

En cuanta a las pequeños fermatas se consideran 

como vldea-li9era a las sistemas: Betamax, VHS y actualmente 

Video a mm. Las tres sistemas se presentan en forma mis 

sofisticada y revolucionaria. Y aunque se ha Insistido •n la 

desaparlc!On de formatos, es un hecha que cada vez existen 

m•s alternativas para la producclOn Independiente. 

No esta par dem•• mencionar que la• praducclon•• en 

••tas formatos van de lo artlstlca, dacumenlal, clentlflca, 

experimental, educativo, dldlctlco, terapedtlco, damtstlca, 

promociona!, hasta lo publicitario, sOlo por citar al9unas 

de las mdltlples ejemplos. 

<~l Dletrich Ratzke en su obra Manual de los nu•vas m•dlas 
afirma que el formato de media pul9ada existe en tr•• 
modalidad••• las ya mencionadas y la t•rcera que •• •l 
video 2000. Cabe destacar que este sistema actualmente 
en Mtxlco na se ha camerc!alizada. 
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Para hablar mls propiamente de los formatos es 

sabido que el sistema Betamax fue creado por Ja CompaRla 

Sony en 1966 y ha sido distribuido tambi~n por Sanyo, 

Zenlth, Toshlba, Ploner, entre otros. "La cinta Betamax 

adopta la forma de~ en su paso alrededor del rodillo del 

cabezal lector, de donde procede la denomonaclbn U-Matic. El 

vocablo Beta deriva del japones Beta-Klroko y slgnlf ica 

grabaclbn 'ceñldo-contra-ceRido': el Beta fue Introducido 

primeramente en Morteamtrica y es el que tiene el cassette 

de menor tamaRo". (6) 

El Video Home Slstem conocido como VHS, fue creado 

por Japan Vlctor Corporatton, otros fabricantes han sido la 

RCA, Hltachl, Panasonlc, Mltsubichl, Sharp, JVC, etc. En el 

sistema VHS "Ja lazada de la cinta alrededor del rodillo del 

cabezal tiene forma de ~. de ahl viene la denomlnaclOn de 

'carga en M' !M-Loadingl". 171 Cabe destacar que el VHS 

trabaja a una velocidad de 23 1 39 mlllmetros por segundo, 

mientras que el sistema Betamax es de 18,73 mlllm•tros por 

•egundo. 

C6l
0

RATZKE, Dietrlch, Op. Cit., p.p. 200-201 

171 ldem., p. 200 
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El sistema Video 8 mm., como su nombre lo Indica 

trabaja con una cinta ma9nttlca de 8 millmetros, el cual se 

alberga en un cassette de tama~o parecido al de audio. Este 

nuevo sistema se puede proyectar en un video-recorder 

convencional, valiendose de un adaptador. Tambltn la propia 

clmara puede servir como reproductor. 

Una clmara video de media pulgada funciona con un 

grabador video, que lo mismo puede estar separado de la 

clmara o Integrado a ella. La clmara cuenta tambltn con un 

mlcrOfono Integrado o no, y permite realizar slmultlneamente 

la grabaclOn sonora. A todo este conjunta se le conoce 

camunmente cama porta-pack. 

Cabe destacar que hasta hace poco tiempo tanto en 

las sistemas de una, tres cuartas y media pulgada, las 

clmaras unlcamente se reglan par tubas de captaclOn 1 que 

padlan ser de 3, 2 o un tuba. Actualmente se han Introducida 

en el mercada clmaras •con la ttcnlca CCD (Charge Couple 

Devlcem 'Dispositiva de Desplazamiento de Carga') utilizando 

para ello un explorador de Imagen basado en 

semiconductores•. <81 

(8) RATZKE, Dlelrlch, Op. Cit., p. 203 



Todas estas caracterlstlcas han h•cho de la 

vid•o-ll9era un instrumento de flcil acceso y manejo. De tal 

modo, que a mediados de los años setentas sur9ieron grupos 

d• video-aficionados, cuya pretenciOn fu• conformar un 

mov.imiento t•levisivo alternativo y regido por Ja consl9na 

\ib•raclOn d• las cadenas de t1!evl1IOn. 

Es asl, qu• la video-ll9era abre el camino hacia 

nuevas formas de expresiOn dadas sus virtud•• econOmicas y 

ttcnicas1 ya que &e hact nec1sario mencionar que, por 

ejemplo, una c.,.ara JVC dt tres cuartos •• apro•imada•1nt1 

310~ mls costosa qui una cAmara dt media pulgada. Estas 

mismas proporciones son las que guardan las videograbadoras 

y los d•mAs aditamentos d• ambos sistemas. 

Ante la• grand•• posibilidad•• que ha ofrecido la 

'video, los primeros en hechar mano dt ella fueron pintores, 

escultores, m6sicos 1 entr• otros, quien•• manifestaban d• 

una manera diferente sus obras, mediante la explotaciOn de 

la vld•o. A estas prlm•ras trabajas •• les 

video-artes. 

denomino 

Dietrich Ratzke(9) y RomAn Gubern (101 manif lestan 

191 RATZl<E, Dietrich, Op. Cit. 1 p. 196 

(101 GUBERN 1 Rom&n, Op. Cit., p. 392 



58 

que uno de los pioneros del video-arte fue el coreano Nam 

June Palk, quien en 1963 Instalo en el recinto de una 

exposlclOn en Wuppertal <Repdbllca Federal Alemana>, una 

serle de viejos televisores a trav•s de los cuale• manipulo 

•u• ttcnlca• al datar a las aparata• de funcione• ml• 

avanzada• y con•lgulO r•pr•••ntar nueva• forma• visual••· 

Can ••t• triunfo de las expresiones artl•tlca•, los 

creadores del vid•o-art• llegaron a con•lderar a la video 

pura y exclu•lvament• al ••rvlclo del arte. 

"Esta reducclOn exclu•lvlsta •• tan absurda coma la 

de entender anlcamente par cine al conjunta de 

ad•crltas a la f !cclOn narrativa, excluyendo 

documental, experimental, clentlflca, etc.•. <lll 

gtnero• 

al cine 

Sin duda alguna la video-ligera, caaa ha sida la 

video en g•neral, •• la opcl&n que tienen grupas 

!ndep•ndl~ntes, debido a que se fabrica •n serie y no e• 

destinada exclusivamente a las empre•as televi•lvas. 

<lll GUDERN, RomAn, Op. Cit., p. 394 
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Otra razOn Importante es que el porta-pack ubica a 

la vldl!a en la misma cot·ldlanldad que l!l cine tuvo desde 

hace airas con las ca.maras super ocho, al Igual que la 

fotografla con las c•maras di! bolsillo y la• grabacion•• de 

sonido con grabadora• de audio-cassette. 

La video ha llegado a convertirse en una 

ya que goza di! una atenclOn preferente, debido a 

Individuo tiene una partlclpaclOn directa en 

novedad, 

que el 

el Ml!dlo 

audio-visual •agnttlco, al ya no a•r estrictamente 

televisivo. Es decir, el espectador tiene la oportunidad d• 

convertir•• en realizador de sus propios ••n•aj••· Tambltn 

puede programar a la hora que ••a sus videos, al Igual que 

puede manipular el orden o repetir el producto videogr&flco 

cuantas veces quiera. 

Por otro lado •• puede grabar o reproducir aquel 

producto, para Inclusa en ocasiones llevar a cabo un 

exhaustivo anUial• y una retroall•entacltln 

realizador y lo• espectador••· 

•l 

Sin embargo, la cinta video-tape tiene algunas 

~esventajas, como san la vulnerabilidad 

m~gn~tlcos y la poca perdurabilidad, si se 

pellcula cinematogr&flca. 

a los 

ccmp~r·a 

campos 

con la 
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Con base en todo lo anterior, se ha podido 

constatar que la evoluclOn del lenguaje audio-visual ha sido 

condicionada hlstOrlcamente por el desarrollo tecnol09ico de 

los Instrumento• y soportes de comunlcaclOn. 

Por ejemplo, la video ha conformado no •Olo nuevos 

sistemas tecnol09lcos, sino que ha condicionado las nuevas 

formas visual•• de producclOn de significantes para asl 

poder establecer todo un lenguaje •audio-visual", 

Todo lo anterior nos remite a el cine en 16 mm y 

super e, lo• cual•• ofrecieron la posibilidad d• abaratar 

costos por un lado, y por otro posibilitan la creaclOn de 

nuevas formas de expreslon. De ahl las grandes creaciones de 

los cineastas documentalistas, o de lo que tambltn •• 

considero "cine directo•. 

Ea asl que ant• ••ta disyuntiva, 

pequeRos formatos !Beta, VHS, video 8 mm, 

la video en 

etc.I tambltn 

considerada video-ligera, tiene la necesidad y •l d•b•r de 

retomar la bandera de la busqueda t experlmentaclOn que el 

cine de pequeños formatos no pu•d• proseguir por razones d• 

com•rclallzaclOn, para de esta manera convertirse •n 

•video-directa". 

Es decir, la video-acciOn, la vldeo-partlclpaclOn, 
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debe ser aquello •que les estudiantes de la ccmunlcaclbn, 

algunos de elles productores y realizadcr•s de un lenguaje 

audio-visual ccntinu•n y superen le que alguna vez dejaren 

inconcluso los cineastas para la bbsqueda de formas de 

••Pr•slbn 1 ibres • ind•p•ndient•s•. !121 

!121 RESENDIZ R., Rafael C., Op. Cit. 
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"LA CAMPA~A DE NOSOTRAS" 
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El obj•tlvo de •ste capitulo consiste en dar a 

conocer, d• man•ra general, las fases en que se trabajo para 

la producciOn del video-reportaje "La campaña de nosotras•, 

la• cual•• fu•ron: pre-r•allzaci0n 1 y 

post-r•allzaclon. 

~Rl·REALIZACION 

Para la producciOn d•l vid•o s• r•quirlO d• una 

organlzac!On • lnv•stlgacion qu• ll•vO a fundam•ntar la 

plan•aciOn d•l trabajo a r•allzar. 

En •l caso •sp•clflco d•l vid•o-r•portaj• "La 

campaña d• nosotras• s• partio de una •leccion 

d•ll•ltaclOn d•l tema a tratar, para post•riorm•nt• r•currlr 

a los lnstrum•ntos ad•cuados que ll•varon a la inv•stigaciOn 

las ttcnlcas del r•portaj• cln••atogrAflco-docu•ental y 

adaptarlas a la producclon d• un vld•o·r•portaJ•.111 

lll El r•portaj• no solo•• un gtnero perlodlstlco, es una 
ttcnlca metodol09ica para obt•n•r lnformaclOn, que to mismo 
girv• para llevar & cabo un documente •scritc, oral a 
audio-visual. 
Es preciso mencionar que para realizar un reportaje, se debe 
aco~lr al lugar de los hechos con •I propOslto de retratatar 
situaciones, personajes lugares y pormenores. 
El reportaje como t&cnlca d• lnvestigaclon y narraclOn •• 
necesaria para la expreslOn misma del lenguaje audio-visual 
en el documental, debido a su contenido de evidencia social, 
en el cual sus propOsltos y sus m~todos se refieren a la 
investi~aclbn y diluslOn soclo!Oglca. 

y 
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SELECCION DEL TEMA 

En la actualidad existen diverso• acontecimiento• 

que requieren de medios que permitan su difuslOn. Ante esta 

disyuntiva surglO la necesidad de llevar a cabo una 

••lecclOn de tema• entre lo• que •• encontraban: •Problema• 

del transporte en la Cd, de M•xico•, 'La •laboraclOn del 

jabOn y el aceite comestible' y 'La campaKa de separaci6n de 

basura para la regeneraclOn de la• tierra• erosionadas•. 

D• ••los temas •e apto por el dllima ••ncionada, ya 

que era una sltuaclOn que •ostraba la capacidad de 

arganlzaciOn y parlicipaci6n de una comunidad en beneficia 

propio, a la cual era precisa darle voz para su 

relroallmentaclon. Esto era fundamental, debida a que el 

problema de la basura y las tierra• erosionadas en M•xlca 

san situaciones a las que Inevitablemente•• enfrentan sus 

habl tant••· 

Par estas razor1e• se •11910 y elaboro el 

video-reportaje 'La campaña de nosotras•, en el cual un 

grupo de amas de casa de la Unidad Habitaclonal Villa Coapa 

han pugnado por la separaclOn de la basura orglnlca d• Ja 

lnorglnlca, con Ja intenciOn de que la primera sirva para 

regenerar las tierras erosionadas de Mtxico. 
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D• acuerde a la manera en que se ha llevado a cabe 

la campaña, ae tuve el acceso a participar en ella, debido a 

qu• ne exlstiO prcbl•ma para s•guir pase a pase el plan 

pileta que•• r••llzO •n las sup•r manzanas une y dos d• 

Villa Coapa. Por ctrc lado, las grabaclon•s •• ll•varcn a 

cabo en lugar•• relativament• cercanos, y ••' tuve la 

facilidad para adquirir la lnformaciOn n•c•sarla para la 

reallzaclOn d• e•t• vid•o-r•portaj• m•dlant• ttcnlcas d• 

lnvestigaclOn de campe y documental. 

INVESTIGACION DE CAMPO 

Ante la compl•Jidad que ••P••••ntaban lo• probl•••• 

por los qu• •• origino la campaña: la basura y las tl•rras 

erosionadas, •e proc•dlb a pon•••• •n contacto con las 

principal•• personas qu• lnt•rvlni•ron •n la organlzaclbn d• 

la campaña. 

Estas personas fueron, en prlm•r lugar, los 

r•P••sentantes de la AsociaciOn d• V•cinos d• las sup•r 

manzanas uno y dos d• Villa Coapa y la ••ñora G•m• C•nd•jas 

de Barquln, promotora de la campaña. 

Los primeros hablaron sabre el probl•ma de la 

basura en ese lugar, y subrayaron la necesidad que han 

t~nidc les habitant•• de esta comunidad par participar •n 



dar soluciones a las dificultades que provoca la 

contamlnaclOn, principalmente por la basura. En otras 

palabras, dieron a conocer la funclOn qu• des•mp•ñarlan 

durante la campaña. 

Por lo que respecta a la promotora d• la campaña, 

d•scrlblO d• man•ra detallada coma emp•zO esta tareal coma 

la ha ll•vada a cabo¡ su experl•ncla ecolOgica, y como, a 

partir de ••ta, logro def lnlr las obj•tlvos de la campaña 

que fundamentalment• han sido: regenerar las tierras 

•rosionadas d• M•xico1 m•Jorar la dlstrlbuc!On d• la basura 

para 119gar a una dlsmlnuclOn de ••ta, asl como dignificar 

•I trabajo d• las "p•penadar•s". 

De igual manera, la Sra. Cend•jas s• r•firlO a qu• 

hubo una campaña que p•r•lgulO ••mejant•• abj•l.lvos hac• m&s 

de diez años en la misma Unidad Habltaclanal de Villa Coapa, 

la qu• fracaso por falta d• coardlnaclOn entr• las 

autoridades y las amas de casa. Pero a partir de ••ta 

experl•ncia se logro planear con mayar preclslOn ••t• nu•va 

Intenta. CCfr. vldeol 
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HIVESTI GAC ION DOCUMENTAL 

Esta inv•stlgaclOn se 

dacum•nlas h•m•rogr•ficos qu• 

promotora d• la campaRa, qul•n 

h•m•rogrlflco, no sOlo d• Jos 

baso, fundam•ntalm•nte, •n 

fu•ron facilitados por la 

po••• un •xtenso archiva 

problemas •calOglcos qu• 

padece •I pala, sino d• su propia actividad, 

D• •ata farma •• 

docum•ntal, la difuslOn 

actividades •calOgicas. 

puda constatar 

qu• han t•nlda tipo d• 

Par atra part•, tambltn •• r•vls& el mat•rlal 

vld•agr•fica canfarmada can los progr•••• t•l•vlslvas a las 

que habla acudido la ••Rara para difundir la campaRa, 

Ambas fu•nl•• fu•ran d• gran utilidad •n la 

lnv•stigaclbn pr•vla a la reallzaclon d•I programa, y 

fundamental•• para la propia grabaclOn d•I vld•a-r•partaJ•· 

Ccfr, vl~ea y An•xa II> 

IHdlr 

Par otro 

hasta qut 

lado, 

punta 

•I mat•rial consultado 

Ja partlclpaci&n 

autoridad•• y d• la propia comunidad, adem•• del lnterfs 

qu• 1 de alguna manera, ha tenido la opinlbn pObllca por Jos 

problemas •colbglcos. 
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RIALZZACION 

En •l c••o particular d•l video-r•portaje: "La 

CampaR• d• Nosotr••"• l• r•alizacl6n comprendlO la grabaci6n 

d• todo lo lnh•r•nt• • la campaRa y sobre toda el prac••o 

qu• se tuvo qu• dar para la ••tructuracl6n del programa. 

lcfr. Anexo IIII 

Una v•z que •• logr6 concluir la 

•• proc•dl6 a llevar a cabo 9rabaclon•• d• 

pr•-r••lizaci6n, 

I•• actividad•• 

qu• •• r•ali&aron par• conformar •I plan pilota. 

La prim•ra qu• •• hizo fu• una ••rl• d• •ntr•vlatas 

a la• principal•• p•r•onas partlclpant•• d• la campaRa, coma 

fu•ran: la Sra. Martha Cantillo, ••cr•tarla d• l• A•aclacl6n 

d• Residente• d• la Super manzana una, y al Lic. Cario• 

Olivares, presidente de la Sup•r manzana das. Tambi•n, •• 

entr•vist6 al J•f• de tropa del grupo de los Boy Scouts No. 

170, y se grabaron los prlm•ras testimonios de habitant•s d• 

Villa Coapa sobre •I problema d• la basura. 

Por otro lado, se hicieron casi 

paralelas sabre aspectos de basura en el mencionada lugar. 



Cabe aclarar que 

de Nosotras" no 

en el caso especifico de 

exlstlO la posibilidad 
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'La 

de 

estructurar, en un prlmer momento, un guiOn para llevar a 

cabo la reallzaclOn, debido a que los acontecimientos a 

grabar no podlan predecirse del todo. Es asl que de acuerdo 

al •alerial que ya se habla grabado¡ a la informaclon que se 

tenla en cuanto a las prOxlmas grabaciones, y al •aterlal 

vldeogr•flco que posee la promotora de la campaña, se armo 

una primera estructura para el video-reportaje. 

Es decir, un pre-guion que posteriormente fue 

transfor•ado de acuerdo a futuros acontecimientos que no se 

hablan contemplado, ni en la campaña misma¡ estas fueran: 

11 El retraso en la entrega de trlpticas par parte de la 

SEDUE y las correcciones que se les tuvieran que hacer. · 

21 La promotora de la campaña, la Sra. Gema Cendejas, 

la necesidad de ausentar•• de la ciudad y por lo 

tuvo 

tanto 

dejar la coordlnaclOn de la campaña, debido a problemas 

familiares. Ante esta sltuaclOn, ninguna de las personas 

que participaban en la campaña pudieron dirigir las 

actividades del plan pilota. Por lo que se tuvo que 

suspender durante tres meses. 

31 Dlf lcultades para conseguir las entrevistas con los 

funcionarios d• la SEDUE, ya que despu~s de varias 

llamadas lelefOnlcas y visitas que se realizaron a esta 

Secretarla, sOlo ~• pudieron hacer dos entreviBtas, d• 
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las cuales sirvlb una, la del In9. Efraln Rc•al•• 

A9uilera, Director de Sueles de la 

Desarrolle Urbano y Ecolc9la. 

de 

Ante ••ta ••rl• de problemas y medlant• •l anllisl• 

d• la primera estructura sur9l•ron cambias considerables. 

Par •J•mpla, se habla contemplada la •ntrada del pra9rama 

can mapas d•l Distrito F•d•ral, la D•l•gaciOn d• Tlalpan y 

d• la Unidad Habltaclanal Villa Caapa. Na obstante, ••ta 

idea daba un estila institucional al vid•a-repartaje, par la 

que •• d•cidiO Iniciar tst• can la partlclpaciOn d•I 

praf••ar F•rnanda Rcdrlguez, Cronista de Tlalpan, can el que 

•• busca dar un taque humana al r•partaJ•· 

Otra de las cambias fundamental•• que surgieran en 

la primera estructura, •• que •• tenlan cant••plada• la• 

t••tlmanlos de las representant•• de las Sup•r manzanas uno 

y das. Sin embarga, cama la propia promotora de la campaRa 

. ••Ralaba de manera sintttlca la particlpaciOn de estas 

personas, ••eliminaran esas entrevistas. 

Mediante tedas las transfarmaclanes anteriores, •• 

establecib la primera parte d• un segunda 9ulOn, pera era 

necesaria tener una idea un paco mls precisa del ritma y 

secuencias de las lmlgenes, d• esta forma se llevo a cabo 

una pre-ediclOn con das vldeaca••etteras •enclllas, que 



70 

permitieron conformar cambios y sobre todo se pudo comprobar 

que no era necesaria la partlcipaciOn de un conductor o un 

locutor aj•nas a la campaRa, sino que la partlcipaclOn d• la 

propia promotora podla conducir la ••tructura 

Es as!, qu• para poder t•n•r un hilo conductor •• 

la• cual•• hablo d• man•ra cronalOglca sabr• la• principal•• 

aspecto• d• la campaRa y d• su propia ••p•rl•ncla •cal6glca. 

La ant•rlar paso a ca•Pl•••ntar la qu• fu• la 

s•gunda part• d•I nuevo guion, Junta can la pra•acl6n qu• •• 

hizo de la campaKa •n las parad•• d•I ca•l6n d• la basura 

121, las testimonias de v•clnas qu• acc•dl•ron a colaborar 

can •I plan pilota, aal ca•a •I •nvla d• d•••chas argAnlcos 

al t•rr•na d• TapileJO y par 61tlmo, la grabaci6n aabr• la 

r•fl•xi6n d• ta ••Kara G•ma ac•rca d• ta ca•pa«a de 

s•paraciOn d• basura d• la• ••a• d• casa par la r•gen•racl6n 

121 Esto consistla •n pedir la colaboraci6n d• las personas 
para que separaran la basura, 1a que una semana d•sputs 
pasarlan dos camiones, uno para la basura orgAnica y 
otro para la lnorg~nlca. La primera se enviarla a un 
terr•no en Tapilejo con el fin de regenerar esas 
ti~rra§. 
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Una vez que se lograron conjuntar las lmlgenes 

n•cesarlas para conformar •l vldeo-r•portaJ•, •• reallzb una 

••gunda pr•-•dlclbn d• la misma manera qu• la prlm•ra. 

Cuando •ntraba audlo-lmag•n •• •dltaba tal cual y cuando la 

voz d• la ••Rora •ntraba •n off, •• •dltaban la• l•lg•n•• y 

•• l•l& •l t•xto ya transcrito d• sus lnt•rv•nclan••• a 

man•r• d• qu• •l audio corr•spondl•ra con las lmlg•n•• ya 

unid••· 

d•tall•• •n •l rlt•a y narratlvldad d•l vld•o-r•partaJ•, qu• 

•• lncluy•ran •n un 6ltlmo gu16n para la •dlcl&n d•flnltlva. 

Ccfr. An•xa l y 111 

A la largo d• la r•allzacl6n ••suscitaran 

prabl•mas. Hucha• •• d•bl•ron a la paca •xp•rl•ncla 

man•Jo d• la cl•ara y •n ocaslon•• a la pr••ura 

acont•clml•ntas. Las principal•• fu•ron: 

11 Hovlml•ntcs y •f•ctos d• la clmara 

discontinuas. 

21 Filtros mal colocados. 

alguna• 

•n •l 

d• las 

y 

31 Probl•mas d• audio, algunas d• las primera• grabaclon•• 

•• hlcl•rcn con un mlcrbfono omnldirecclanal, qu• vlen• 

Integrado a la c~mara, par lo que s• colaron ruidos. 

Posteriormente esto ge pudo evitar, gracias a que •• 
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adaptb a la clmara un mlcrbfono unidireccional¡ pero hubo 

ocasiones en que hizo falsa contacta y brlncb el audio. 

4l En cuanta a la llumlnaclbn, sabre toda en los 

testimonios, •• notan sombras y na •• uniforme, debida a 

que hubo momentos en que la grabaclOn tuvo que ser 

Inmediata y na dio tiempo de acomodar a las personas en 

el lugar adecuada. 

Por lo anterior, es precisa mencionar 

de cada grabaclOn •• califico el material y a 

trato de captar el mayor n6mero de error•• co•etldos, con el 

prapOslto de evitarlo• en grabaciones posterior••· 

,OIT•RIALJZACION 

Esta etapa •• caracteriza, 

cabo la ediciOn, la cual 

funda•entalmente, 

•• define como 

•conjunto de operaciones destinadas a obtener una 

determinada suceslOn d• sonido e lmlgenes, y que l•pllcan el 

montaje de lml9enes, lo• efectos especiales, la 

muslcallzaclOn, la ratulacl6n 1 etc."13l 

13l BONET, Eugenl, y otras, En tarng al y!deg, Ed. Gustavo 

Glll, Colecc. Punta y llnea, Barcelona, 1980, p.p. 21-28 
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Es as! qu• para ll•var a cabo toda esta serle de 

actlvldad•s, prlm•ro se •stableciO el gulOn d•flnitivo, •• 

calificaron los vld•oc••••tt•s, para •n la prlm•r• ••slOn d• 

•dlclOn •n•amblar todo to r•f•r•nt• al audio. 

Po•t•rlorment•, s• ln••rtaron la• lm•g•n••• sin qu• 

P•rturbara •I •n•ambl• d• audio. SOio •n •I ca•o d• las 

lnt•rv•nclone• a cuadra d•I profesor F•rnando Radrlgu•z, la 

d•I Jng, Ef raln Ro•al••• la Sra, G•ma C•nd•Ja• 1 lo• ln•ert• 

d• lo• programa• de t•levl•IOn, los te•tlmanlo• y la 

pramoclOn de la campaRa, quedaron •l audio e lm&gen•• 

original••· En lo• ca•a• correspandlent•• 141 •• pusieron 

subtitulo• qu• ld•ntlflcaron p•raana• y aap•cta• un tanta 

aj•naa a la campa«a. 

Cuando •• armo la part• en qu• la Sra. C•nd•Ja• 

e•t• en Top! lejo y hac'• r•ferencla a la ocurrida una semana 

ant•rlor, se utilizo el •f•cta d• mosaica can •l f In de qu• 

marcara •I retrac••a de tl•mpo, 

Cab• aclarar qu• para todo •I prace•a d• •n•ambl• 

tanto d• audio como d• lmag•n •e ll•vO a cabo en lr•• 

se•lanes de aproximadamente cinco hora•. 

141 Prafr. Fernando Rodrlguez, Ing. Efraln Rosales Agullera 
y el Noticiarlo Eco!09ico. 
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Una vez que se termlnb de editar la ima9en y el 

audio, se procedlb a titular la entrada y salida. Es decir, 

•• pra9ramar-on los t 1tu1 as en una computadora, para 

En una cuarta seslbn, con la mdslca ya establecida, 

&• pasb a musicalizar aquellos espacias denominados puentes 

y chispazos musicales. En otras palabras •• hizo la 

inclusiOn d• la mdsica en las partes convenidas. 

Es precisa mencionar que debido a que las •lqulnas 

can que •• edltb •I video-reporta;• no editan tan 

limpiamente como la harla un equipa profesional, el video 

li•ne 4J9unas •rrar•• cama •on: 

11 !Ir i nea& de l111a9•n· 

21 Falla• de audio d• orl9en que no fue posible corregirlas, 

por lo que los niveles de audio no quedaran completamente 

unlfor•••· 

31 Palabras Incompletas. 
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Es necesario agregar que en el caso •speclfico de 

las lmlg•nes facilitadas por la promotora d• la campaña <5> 

padecen ciertas alteraciones, debido a que se grabaron en 

Beta III, lo que dio come resultado que esas lmlgenes fueran 

de menor calidad. 

M•dlante la prcducclOn del video-reportaje, 'La 

Campaña de Nosotras• se logro mostrar la impor·tancl• que 

lmpl lea el conocimiento ttcnlco del equipe, la planeaciOn, 

el estar presente en el lugar de los hechos, tener un 

conocimiento previo de la historia de lo• medios 

audio-visuales, para poder apreciar las d 1 versas 

manifestaciones que se han dado en torno al cine y la 

televisiOn y retomar aquello que Influya en la prcducclOn de 

un documento audio-visual. 

Por- lo anter-lor, es pr-•clso mencionar que los 

pr-oblemas suscitados en el video-r•portaje no fueron por 

concepciOn, sino por Ja poca experiencia •n el manejo 

ttcnlco, y por la falta de continuidad que padeció la 

campaña.. 

(~) Fueron aquellas en las que aparecla en algunos programas 
de televisiOr •. 
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ANEXO I 



GUION: 

"LA CAMPA;;A DE NOSOTRAS' 

Las amas de casa de Villa Ccapa por la regeneracibn de tierras 

erosionadas 

VIDEO 

F.I. 

COLLAGE DE ASPECTOS DE VILLA 

COAPA 

IMEDIUM 

AUDIO 

F. l. 

E~ITRADA INSTITUCIONAL 

PROFP., FERNANDO RODRIGUEZ A/C 
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CRONISTA DE TLALPAN 

FULL SHOTl !HABLA DE LO QUE FUE LA HACIENDA DE 

COAPAl. 



FOTOGRAFIAS FIJAS 

HACIENDA DE COAPA 

CRONISTA DE TLALPAN 

FULL SHOTl 

FOTOGRAFIAS FIJAS 

HACIENDA DE COAPA 

CRONISTA DE TLALPAN 

CLOSE UPl 

COLLAGE: EDIFICIOS, 

LETRERO Y NEGOCIOS 

DE LA 

111EDIUP! 

DE LA 

Ct1EDIUlt 

DUPLEl<, 
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fili...QEE. 

!DESCRIBE LA HACIENDAl 

~ 

CHABLA DE LOS INICIOS DE LAS 

CARRETERAS) 

~ 

!HISTORIA DE LA HACIENDA DE COAPAI 

~ 

CVILLA COAPA 

PUENTE MUSICAL 

ACTUAL11ENTEl 



CUATRO TESTIMONIOS DE 

HABITANTES DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL VILLA COAPA 

COLLAGE: ASPECTOS DE BASURA EN 

79 

TESTIMONIOS <4l 

!HABITANTES DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL VILLA COAPAl 

¿QUE OPINA SOBRE EL PROBLEMA DE LA 

BASURA, AQUI EN VILLA COAPA? 

V 1 LLA COAPA PUENTE MUSICAL 

TESTIMONIO DE PAREJA TESTIMONIO 

CMATRIMONIOJ 

¿QUE OPINAN DEL PROBLEMA DE LA 

CONTAMI NAC ION? 

(HAN OIDO SOBR~ LA CAHPAM DE 

SEPARACION DE BASURA QUE SE SE LLEVA 

A CABO EN VILLA COAPA? 



SRA. GENA SEPARA BASURA EN SU 

COCINA 

SRA. GENA IMEDIUM SHOTl 

MATERIAL GRAF!CO: RECORTES DE 

PERIODICO 

SRA. GEMA IMEDIUM SHOTl 

TOMAS DE MACETAS CON PLANTAS 

so 

PUENTE 11USICAL 

SRA. GEMA CENPEJAS A/C 

!HABLA SOBRE ~UE LA MOTIVO A HACER 

LA CAHAPAÑA) 

fill_.QEf_ 

!PROSIGUE CON EL TENA> 

SRA. GEMA A/C 

CHISPAZO MUSICAL 



SRA, GEMA IMEDIUM CLOSE UPl 

MATERIAL GRAFICO: RECORTES DE 

PERIODICO 

COMTINUA MATERIAL GRAFICO 

SRA. GEMA IMEDIUM FULL SHOT) 

MATERIAL GRAFICO 

SRA. GEMA IMEDIUM FULL SHOT Y 

ZOOM IN A HED!UN SHOTl 
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SRA. GEMA A/C 

!REINICIO DE LA CAMPA~Al 

EN OFF 

!PROSIGUE CON EL TEMA! 

PUENTE MUSICAL 

SRA. GEMA A/C 

!APOYO QUE LE DIERON LOS MEDIOS DE 

CONUNICACIONl 

filLQEE. 

!PROSIGUE CON EL TEMA! 

SRA. GEMA A/C 



INSERTS DE NOTICIARIOS y 

PROGRAMAS 

LA SRA. GEMA CANTA 'LA SOPA 

PARA LA TIERRA• 

SRA. GEMA IMEDIUM FULL SHOTI 

TOl1AS DE Al1AS DE CASA, 

REPRESENTANTES DE 11ANZANA, 

INTENDENTES, SCOUTS Y PADRES DE 

FAMILIA Y MAESTROS 

82 

I..!:filRli 

(DIFERENTES PROGRAl1AS EN LOS QUE 

PARTI C 1 PO LA 

CAMPAÑA! 

PROMOTORA DE LA 

PUENTE MUSICAL 

SRA, GEMA AIC 

!PERSONAS QUE LA APOYARON EN LA 

CAMPAÑA! 

fili..QEf. 

<AMAS DE CASA, REPRESENTANTES DE 

MANZANA Y DOY SCOUTSI 



MADRES DE FAMILIA 

SRA. GEHA tHEDIUM FULL SHOT> 

ENCUESTAS 

TRIPTICOS 

Y éORRECClON 

SRA. GEMA tHEDlUH SHOT> 

SEÑORAS CON TRIPTlCOS 

DE 

B3 

CHISPAZO HUSlCAL 

SRA. GEMA A/C 

<PROBLEMAS BUROCRATlCOS Y FAMILIARES 

A LOS QUE SE ENFRENTO> 

fil:L.Qff. 

<PROSIGUE EL TEMA> 

SRA. GEMA A/C 

PUENTE MUSICAL 



SRA. GEMA <MED!UM FULL SHOTl 

SE¡;oRA MUESTRA SEPARAC!ON DE 

BASURA Y CONPOSTA 

INSERT DEL INO. EFRAIN ROSALES 

A. <NEDIUN CLOSE UPl 

'1ANTA EN EL CAMION Y PERSONAS 

QUE TIRAN óU BASURA 

rnA. GEMA !HEDIUH SHOTI 

64 

SRA, GEMA A/C 

<APOYO QUE RECIB!O DE LA SEDUEI 

~ 

!PROSIGUE CON EL TENAI 

~ 

ING. EFRAIN ROSALES AGUILERA A/C 

<OPINION SOBRE LA CAMPAÑA DE 

SEPARACION DE BASURAi 

PUENTE ~IUSICAL 

SP.A. GEMA A/C 

ILA CONT!NUACION DCL PLAN PILOTO Y 

EL PRESTAMO DO. UN CAM!ONI 



PROMOCION EN LAS PARADAS DEL 

CAMION DE LA BASURA 

SRA. GEMA CMEDIUM SHOTl 

SEÑORAS QUE TIRAN LA BASURA 

TESTIMONIOS DE PERSONAS 

SEPARAN SU BASURA 

QUE 

PRIMER ENVIO DE BASURA A 

TOPILEJO 
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~ 

SRA. GEMA PROMOCIONA LA CAMPAÑA EN 

LAS PARADAS DE CAMION DE BASURA 

SRA. GEMA Al C 

CPROSIGUE CON EL TEMA! 

lli-.QEE. 

!PORCENTAJE DE LAS PERSONAS QUE 

SEPARARON LA BASURAi 

TESTIMONIOS 

CPERSONAS QUE SEPARARON SU BASURAi 

SRA. GEMA EN OFF 

<DESCRIBE EL PRIMER ENVIO DE MATERIA 

ORGANICA A LA TIERRA! 



BASURA OROANICA 

SRA, GEMA <MEDIUH SHOT 1 DOLLY 

BACK HASTA HEDIUH CLOSE UPl 

F.O. 

CREDITOS 
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PUENTE HUSICAL 

SRA, GEMA A/C 

IRELEXION SOBRE LA CAHPA~Al 

F.o. 



ANEXO :IX 
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GUION: 

'LA CAMPAÑA DE NOSOTRAS" 

L•s amas de e•&~ d• Villa Coapa por la re9•n•racibn de tierras 

ero•icnad~• 

VIDEO 

F. l. 

VC6 COLLAGE ASPECTOS DE VILLA 

COllPA CON FX DE BRINCOS, 

MOSAICO, Y SOLARIZACION 

CORTE A: 

VC4 CP~NISTA DE l'LALPAN 111EDIUl1 

FULL SHOTI 

SUPER: PROF. FERNANDO RDDRIGUEZ 

ICFIDNISTA DE TLALPANI 

CORTE A: 

VCto FOTO FIJA DE GANADO El~ LA 

HAr IEMDA DC COAPA 

AUDIO 

F .I. 

ENTRADA: RUIDOS !CLAXON, 

MARTILLAZOS, MOTORES, ETC. 30" 

CRONISTA A/C LA HACIENDA DE COAPA 

ERA UNA DE LAS MAS GRANDES, AGUI, 

DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL SUR DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

CRONISTA EN OFF EN ESTA HACIENDA 

HABIA GANADO, HABIA CABALLOS, 



CORTE A: 

VC6 FOTO FIJA DE PLANTACION DE 

MAIZ DE LA H, DE C. 

CORTE A: 

VC6 FOTO FIJA llE UNA Tl<OJE DE 

MA I Z DE LA H DE C , 

CORTE A: 

VC4 CRONISTA DE TLALPAN IMEOIUM 

FUl.L SHOTl 

CORTE .~: 

VC6 FOTO FIJA CALZADA 

ENTRADA A lA H. DE C. 

DE LA 

BB 

HABIA SEMBRADOS DE MAIZ, FRIJOL, 

MAGUEYES, EN FIN ERA UNA HACIENDA 

l.ECHERA, PULGUERA, Y A LA VEZ DE 

CEREALES 

CRONISTA A/C EN ESTA HACIEHDA 

PASABAN UNO DE LO QUE PODEMOS LLAMAR 

INICIOS DE LAS AUTOPISTAS, YA QUE 

HABIA UN CAMINO DE CUOTA, UN CAMINO 

QUE ESTABA, QUE FUE CONSTRUIDO Y AL 

MISMO "TIEMPO CONSERVADO POR LOS 

PROPIETARIOS DE LA HACIENDA, 

MEDIANTE UNA PEQUEÑA CUOTA, PARA 

AQUELLA EPOCA SE TRANSITABA POR 

ELLAS. 

CRONISTA EN OFF ESTA HACIENDA AL 

MORIR EL PROPIETARIO SE 



COl<TE A: 

VC6 FCTO FIJA DEI_ PATIO DE LA 

ENTRADA DE LA H. DE c. 

CORTE A: 

VC6 FOTO FIJA DE CASA 

Hl'•BITACION DE LA H. DE C. 

coRm A: 

VC4 CRONISTA DE TLALPAN IHEDIUH 

C.LOSE UP> 

CORTE A: 

ve; c~~LAvE: DUPLEX, EDIFICIOS, 

MEGOCIOS, LETRERO, CALLE DE 

ACEQUIA 
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FRACCIONO PARA VARIOS HEREDEROS. 

POSTERIORHEtHE ELLOS VENDEN Y 

COMIENZA, 

ALREDEDOR DE LOS AÑOS CUARENTA, COMO 

TODAS LAS HACIENDAS DEL DISTRITO 

FEDERAL A FRACCIONARSE. 

CRONISTA A/C AHORA DESDE LUEGO YA 

NO HAY UllA SEÑAL DE LO llUE FUE LA 

HACIENDA DE COAPA, ESTA LLENA DE 

FRACCIOHANIENTOS, ESTA LLENA DE 

UNIDADES RESIDENCIALES Y PUES YA ES 

OTRA COSA DE LO QUE ERA LA HACIENDA 

DE COAPA. 

PUENTE MUSICAL: DISCO:ARPIA, LADO:LA 

CIUDAD, TRACK:6 20' 



CORTE A: 

VC2 SRA 1 tHEDIUH CLOSE UPI 

CORTE A: 

VC2 SRA 2 tHEDIUM CLOSE UPI 

CORTE A: 

VC2 JARDINERO !HEDIUH SHOT) 

CORTE A: 

VC2 SRA 3 tHEDIU~l SHOTI 

T E S T I 11 O N I O S: 

(vecinos de Villa Coapa> 
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¿QUE OPINA SOBRE EL PROBLEMA DE LA 

BASURA, AQUI EN VILLA COAPA? 

SEÑORA 1: 

PUES YO HASTA CIERTO PUNTO ESTOY 

TRISTE,,,, •• EVITAR TODA ESTA BASURA. 

SEÑORA 2: 

NO LE INTERESA EN UN MOMENTO 

DADO ••••.• GRAVE EN VILLA COAPA. 

JARDINERO: 

SI, ERA TODO MAS 

LIHPIO •••••• CONTAM!NA LA UNIDAD. 

SEÑORA 3: 

SI VAHOS A 

L!HPIEZA •••••• TENGAMOS 

RESPONSA8IL1DAO. 

HACER UNA 

UNA 



CORTE A: 

VC! COLLAGE: ASPECTOS DE BASURA 

EM VILLA COAPA 

CORTE .~: 

VC4 MATRIMONIO IDOLLY BACK DE 

FULL SHOT A tlEDIUM SHOT> 
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PUENTE MUSICAL: DISCO:ARPIA, LADO:LA 

CIUADAD, TRACK:6 20' 

T E S T I H O N I O S: 

<matrimonio de Villa Ccapal 

aQUE OPINA DEL PROBLEMA 

CONTAHINACION? 

SE~OR: 

EL PROBLEMA DE 

DE LA 

LA 

CONTAMINACION •••••• UNA CONTAHINACION 

REAL QUE VIVIMOS DIARIO 



IZ00t1 lN A 11EDIUH CL.OSE 

L.FI SRA. l 

CORTE A: 

UP DE 

VC2 SRA. CENDEJAS SEPARA BASURA 

Eti SU COClNA 

COPTE A: 

V~~ SRA, GEHA IMED!UM SHOTl 
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tHAN O 100 SOBRE L.A CAMPMA DE 

SEPARACION DE BASURA QUE SE ESTA 

L.LEVANDO AGUI EN VIL.LA COAPA? 

SEllORA: 

PUES, YO 51 

AL.GO ••• ,, .HACER 

BASURA. 

HE ESCUCHADO 

ESA SEPARACION DE 

CHISPAZO MUSICAL: DlSCO:ARPlA, 

e• LAOO:LA CIUDAD, TRACK:3 

SRA. GEMA AIC HE MOTIVO A HACER LA 

CAMPAÑA DE SEPARACION DE BASURA, EL. 

HECHO DE QUE EN EL AÑO DE 1974 SAL.10 

A OCHO COLUMNAS EN EL PERIODICO: 



CORTE A: 

VC6 RECORTES PERIODICO: 

'28 MILLONES DE HECTAREAS ••• • 

CORTE A: 

"ESTIERCOL, BASURA ••• " 

CORTE A: 

'LA MUERTE DE NUESTRA 

TIERRA ••• " 
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SRA. GEMA EN OFF GIUE HABIA 

VEINTIOCHO MILLONES DE HECTAREAS 

PERDIDAS POR LA EROSION Y EN UN 

SUBTITULO DECIA, "HAY QUE CONVENCER 

A LA POBLACION DE LA NECESIDAD DE 

CONSERVAR NUESTROS RECURSOS", 

ENTONCES ESTA FRASE, YO ME LA TOME 

PERFECTAMENTE EN SERIO. 

Y DIJE, BUENO PUES, 

ALGO PARA CONSERVAR 

COMO EL DIA SIGUIENTE 

ME VISITO Y ME DIJO 

HAY QUE HACER 

LA TIERRA, 

UNA AMIGUITA 

11E INFORMO DE QUE EN SU CLASE DE 

JARDINERIA LE ENSEÑARON A HACER EL 

MEJOR ABONO PARA LOS JARDINES 

BASE A LA BASURA ORGANICA QUE 

DE LA COCINA. 

CON 

SALE 



CORTE A: 

VC5 SRA. GEMA !MED!UM SHOTI 

CORTE A: 

VC2 TOMAS 

PLANTITAS 

DE MACETAS CON 

SRA, GEH& A/C ENTONCES, YO PENSE, 

POR QUE LAS AMAS DE CASA NO 

SEPARAMOS ESTA BASURA, PARA QUE SE 

LLEVE AL CMIPO Y 61UE SE PUEDA PONER 

EN LAS TIERRAS EROSIONADAS AS! 

CONSERVARLAS PARA 61UE NUESTROS 

RECURSOS SE CONSERVEN COMO LO PIDE 

EL PERIODICO, Y ESTO FUE LO QUE ME 

MOTI VD A HACER LA CAMPAÑA, LA 

CONSERVACION DEL SUELO MEXICANO. 

CHISPAZO MUSICAL: 

LADO:LA CIUDAD, TRACK:3 

DISCO:ARPIA, 

,. 



CORTE .~: 

ve~ SRA. GEMA IMEDIUM CLOSE UPI SRA, GEMA Al C EL PRESIDENTE MIGUEL 

DE LA MADRID CONVOCO A LOS FOROS DE 

CONSULTA POPULAR, CUANDO EL CONVOCO 

A LOS FOROS DE CONSULTA POPULAR, YO 

FUI OTRA VEZ, LLEVANDO COMO PONENCIA 

'EL FRACASO DE LA PRIMERA CAMPAÑA', 

QUE SE HIZO EN VILLA COAPA, EN DONDE 

LAS AMAS DE CASA ESTABAN DISPUESTAS 

A REGENERAR TIERRAS EROSIONADAS. 

Y ESTA PONENCIA, QUE YO LLEVE AL 

FORO DE CONSULTA POPULAR SOBRE 

ECOLOGIA 1 FUE MU\ APLAUDIDA, Y ME 

RECIBIERON CON MUY BUENA ACOGIDA 

TODOS LOS COMPAr;EROS ECOLOGISTAS QUE 

NO SABIAN QUE LAS AMAS DE CASA 

ESTAMOS REALMEMTE CONSCIENTES DE QUE 

PODIAMOS AYUDAR A ~IEXICO. 



CORTE A: 

VC6 RECORTE DE PERIODICO: 

"AMAS DE CASA,,,• 

CORTE ,1\: 

"LA BASURA,,.' 

CORTE ,1\: 

"PRlMERA REUNION ••• • 

CORTE A: 

'JC5 Sl~A. GEMA IMEDIUM 

SHOTI 

CORTE A: 

VC6 RECORTES DE PERIOD!CO: 

"BENEFICIOS DE LA ••• • 

FULL 
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SRA. GEMA EN OFF YO AHI SE LOS 

ESTABA DEMOSTRANDO, Y 

CAMPAÑA SE 

PARTIR DE 

POPULAR. 

INICIO 

ESE FORO 

ENTONCES ESA 

OTRA VUELTA A 

DE CONSULTA 

PUENTE MUSICAL: DISCO:ARPIA, LADO!LA 

CIUDAD, TRACK:6 !5" 

SRA. GEtlA AIC LA CAMPAi<A SE INICIO 

ENTO/>ICES YA CON HUCHO ENTUSIASMO, 

PORQUE EN EL FORO DE CONSULTA 

POPULAR CONOCI A MUCHOS ECOLOGISTAS 

QUE ME APOYARON. 

SRI\. GEMA EM OFF UNA DE ELLAS FUE 

BRENDA DONEC QUE ME SOLICITO SU 

COLUMNA "PRüNATURA" EN EL DIARIO 

"E~;CELSIOR". 



CORTE A: 

"DEMANDAN MUJERES ••• • 

CORTE A: 

"LA3 AMAS DE CASA, •• • 

CORTE A: 

"HOUSEWIVES ••• • 

CORTE A: 

"INVESTIGAMOS ••• • 

97 

AHI SE PUBLICO EL PRIMER ARTICULO 

QUE YO ESCRIBI, QUE SE LLAMA "DE LA 

COCINA PARA EL CAMPO CON CARIÑO", Y 

ESTE ARTICULO TUVO UNA EXPRESION HUY 

GRANDE, 

RECIBIO HILES DE LLAMADAS DE AMAS DE 

CASA, DE TODAS PARTES DE LA 

REPUBLICA Y SE EMPEZO A HACERSE LA 

CAMPAt:lA. 

YA CDN LOS MEDIOS DE COMUN!CACION 

MASIVA, DESPUES, POR MEDIO DE 

COLUMNAS, COMO SE PUBLICO 

TELEFONO ME LLAMARON, 

ESAS 

MI 

DE LA REVISTA DEL CONSUMIDOR, Y ASI 

SE FUE HACIENDO UNA CADENITA DONDE 

ME FUERON INVITANDO, 



CORTE A: 

ves SRA. GEMA lMEDIUM FULL SHOT 

Y ZOOM IN A MEDIUM SHOTI 
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SRA, GEMA A/C ESTACIONES DE RADIO 

A HACER PROGRAMAS DE DIFUSION HACIA 

TODA LA REPUBLICA DESPUES MAS 

ADELAIHE TELEV IS ION COMO EL MATUTINO 

"HOY 11 I SHO" , Y LUEGO DESPUES TUVE 

U~lA SECCION EN TELEVISION EN EL 

PROGRAMA "VIDA DIARIA', QUE ES EN LA 

MA;;Al~A, HAS TARDE, TAHBIEN EN 'HUNDO 

LATINO' Y TAHBIEN EN EL 'NOTICIERO 

ECOLOGICO" DEL CANAL SIETE Y EN EL 

NOTICIERO DE CANAL ONCE, O SEA QUE 

HE ESTADO EN TODOS LOS CANALES, 

INCLUSIVE TAMBIEN EN RTC, 

CORTE A: ----------------------------------

VC-STOCK INSERT DE NOTICIARIOS 

Y PROGRAMAS 

CORTE A: 

VC3 SRI\, GEMA ENTREVISTADA POR 

HECTOR BONILLA 

SUPER: MUNDO LATINO 

INSERTS CON AUDIO ORIGINAL DE LOS 

PROGRAMAS: 

"HOY MISMO" 

'MOTICIARIO ECOLOGICO" 

"VIDA DIARIA" 

"NOTICIARIO ENLACE' 

"MUNDO LA TI NO' 



CC•RTE A: 

VC3 SRA. GEMA CANTA "LA SOPA 

PARA LA TIERRA" 

CORTE A: 

ve~ SRA. GEMA IMEDIUM 

SHOTI 

CORTE A: 

FULL 

'·JC3 SRA. GEMA Y SUS AMIGAS 

CAMTAN EN LA SALA DE SU CASA 
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PUENTE MUSICAL: CANCION "LA SOPA 

PARA LA TIERRA" 

SRA. GEMA AIC LAS PERSONAS QUE ME 

HAN APOYADO PARA REALIZAR ESTA 

CAMPAÑA, EN PRIMER LUGAR SON LAS 

AMAS DE CASA QUE SON MIS AMIGAS Y 

LAS PERSONAS CON LAS QUE INICIE LA 

CAMPAÑA, 

SRA. GEMA EN OFF ELLAS HAN AYUDADO 

A CORRER LA VOZ, DE VOZ A VOZ, 

QUE CADA VEZ MAS PERSONAS 

PARA 

ESTEN 

ENTERADAS, DADO QUE NOSOTRAS,,, 



CORTE A: 

VC3 SRA. GEMA CON LAS AMAS DE 

CASA EN EL JARDIM DE NIFlOS 

CORTE A: 

VC4 SRA. GEMA EN UNA PARADA DE 

100 

AL PRINCIPIO EMPEZAMOS POR NO TENER 

NHIGUN NEDIO DE CONUNICACION MASIVA 

A NUESTRO ALCANCE, YA DESPUES EN LA 

SEGUNDA PARTE DE LA CAMPAÑA ••• 

CAMION DE BASURA ADEMAS DE LAS AMAS DE CASA, ENTONCES 

COMO YA HABLE DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION MASIVA QUE ME 

AYUDARON ••• 

CORTE A: 

VC4 SRA. GEMA REPARTIENDO 

TRIPTICO JUNTO EL CAMION DE LA 

BASURA 

CORTE A: 

VC4 SRA. CON BLUSA AZUL JUNTO 

AL CAMION DE LA BASURA 

AHORA VOY A HABLAR DE LAS PERSONAS 

FISICAS QUE ME HAN AYUDADO EN ESTA 

CAMPAÑA, PRIMERO PUES COMO DIJE LAS 

AMAS DE CASA, 

QUE SON MIS AMIGAS Y MUCHAS QUE NO 

SON MIS AMIGAS •• , 



CORTE A: 

VC2 SRfl. GEtlA DA PLATICA A 

BOY SCOUTS 

CORTE A: 

LOS 

VC2 DO'' SCOUTS PREPARANDOSE 

PARA LAS ENCUESTAS 

CORTE A: 

vez SCOUT 1 ENCUESTA 

CORTE A: 

'JC2 SCOUT 2 ENCUESTA 

CORTE A: 

'JC:? SCOUT 3 ENCUESTA 

QUE SON CONOCIDAS, QUE 

MUCHO ENTUSIASHO, POR 
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TUVIERON 

QUE ESTA 

CAMPAÑA SE DIFUNDIERA '( UN GRUPO DE 

JOVENES SCOUTS SE INTERESO MUCHO EN 

LA CAMPAÑA, 

YA QUE AHORA LA ECOLOGIA HA TOMADO 

MUCHO AUGE, 

ELLOS QUISIERON HACER UN TRABAJO 

SOBRE NUESTR~ CAMAPAÑA,., 

Y ESTUVIERON AYUDANDONOS A REPARTIR 

LIMOS 

SEDUE 

TRIPTICOS QUE NOS 

PARA AYUDARNOS A 

CAMPAÑA •• , 

EDITO LA 

HACER LA 

Y ELLOS LOS ESTUVIERON REPARTIENDO Y 

TRABAJARON CON NOSOTROS •• , 



CORTE A: 

VC2 SCOUT 4 ENCUESTA 

CORTE A: 

VC2 SRA. GEMA DA PLATICA A BOY 

SCOUTS 

CORTE A: 

VC2 GRUPO DE SCOUT DIRIGIENDOSE 

A LA SRA, 

CORTE A: 

VC2 NI~O SCOUT PREGUNTA 

CORTE A: 

VC2 NIF<A SCOUT PREGUNTA 
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CON MUCHO ENTUSIASMO DE CASA EN CASA 

ENCUESTANDO A LAS PERSONAS ••• 

PARA ESO ANTES TUVE QUE DARLES YO A 

ELLOS UNA PLATICA PREVIA, PARA QUE 

ELLOS 

SABER 

ESTUVIERAN PREPARADOS, 

QUE PUDIERAN CONTESTAR 

PARA 

LAS 

PREGUNTAS eUE LAS AMAS DE CASA,,, 

LES HICIERAN Y ELLOS LES PUDIERAN 

RESPONDER ADECUADAMENTE ••• 

ELLOS HICIERON PREGUNTAS HUY 

INTERESANTES, HE DIO MUCHO GUSTO,, 

GIUE LOS JOVENES 

INTERESADOS EN TODAS LAS 

QUE TIENEN QUE VER 

ESTUVIERAN 

CUESTIONES 

CON LA 

DEGRADACION DE LA TIERRA Y CON LA 

ECOLOGIA. 



CORTE A: 

VC3 LIC. OLIVARES REPARTE 

TRlPTICOS A INTENDENTES 

CORTE A: 

VC3 SRA. HARTHA CON INTENDENTES 

CORTE A: 

VC3 LIC. OLIVARES DA 

Hl~·TRUCCIONES A INTENDENTES 

CORTE '': 

VCJ 11 !TEHOEMTES SALEN CON 

E$CC"IDAZ 
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Y OTRAS PERSONAS GIUE HE HAN AYUDADO 

TAMBIEN, PUES FUERON LDS JEFES DE 

MANZANA, DE LAS SUPER-MANZANAS UNO Y 

DOS, LOS PRESIDENTES DE LAS 

ASOCIACIONES CIVILES DE AGIU:I DE 

VILLA COAPA •• , 

ELLOS ESTUVIERON FORMALMENTE 

ENTUSIASMADOS EN AYUDARNOS PORQUE 

LES INTERESO LA CAMPAÑA Y PUSIERON A 

NUESTRO SERVICIO A TODOS LOS 

INTENDENTES DEL ASEO ••• 

LOS INTENDENTES DEL ASEO FUERON LAS 

PERSONAS 

TRIPTICOS 

SEDUE ••• 

QUE 

GIUE 

REPARTIERON 

NOS IHPRIHIO 

LOS 

LA 

Y ELLOS LOS REPARTIERON DE CASA EN 

CASA PARA llUE TODAS LllS AMAS DE 

CASA.,. 



CORTE A: 

VC3 INTENDENTES ENTREGAN 

TRIPTICOS 

CORTE A: 

VC3 SRA. GEMA EN EL JARDIN DE 

NIÑOS DA PLATICA A PADRES DE 

FAMILIA 

CORTE A: 

VC3 SRA. GEMA EN LA PRIMARIA DA 

PLATICA A LOS MAESTROS 

10~ 

ESTUVIERAN ENTERADAS DE ESTA CAMPAÑA 

QUE SE IBA A HACER AQUI EN VILLA 

COAPA 1 UN PLAN PILOTO PARA REGENERAR 

TIERRAS EROSIONADAS .. , 

SRA, GEMA EM OFF PARA ESTO FU 1 A 

TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE 

VILLA COAPA Y A TODOS LOS KINDERES Y 

EN ESAS ESCUELAS, TANTO EN LAS 

PRIMARIAS COMO EN LOS JARDINES DE 

NIÑOS, LES DIJE TANTO A LOS PADRES 

DE FAMILIA COMO A LOS MAESTROS •.• 

SRA. GEMA EN OFF PARA QUE LOS 

MAESTROS PUDIERAN PASAR EL MENSAJE A 

LOS ALUMNOS Y LOS ALUMNOS A 

SE CONVIRTIERAN EN APOSTOLES 

ECOLOGIA Y FUERAN A SUS 

SU VEZ 

DE LA 

CASAS Y 

ENTERARAN A SUS FAMILIAS, A SU MAMA, 

A SU PAPA.,. 



CORTE A: 

VC3 EDUCADORAS CON NIÑOS EN EL 

PATIO DEL KINDER 

CORTE A: 

VC3 SRA. GEMA EN EL JARD!N DE 

NIÑOS DA PLATICA A PADRES DE 

FAHILIA !PRECISA! 

CORTE A: 

VC3 SRA. GEMA EN EL 

Mrnos DA PLATICA A 

FAMILIA !ESPALDA! 

CORTE A: 

JARDIN 

PADRES 

VC3 SRA. GUE LEVANTA LA MANO 

DE 

DE 
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Y A SUS HERMANITOS DE QUE ERA 

NECESARIO SEPARAR LA BASURA 

OBJETO DE REGENERAR LAS 

EROSIONADAS ••• 

CON EL 

TIERRAS 

Y TAMBIEN LOS PADRES DE FAMILIA, 

HUCHOS PADRE DE FAMILIA, TAHBIEN 

ASISTIERON VARONES, MUJERES, QUE SE 

ENTUSIASMARON HUCHO TAHBIEN CON ESTA 

TAREA DE AYUDAR A LA TIERRA 

EROSIONADA ••• 

PARA GUE MUCHOS 

HAN ABANDONADO 

IMPRODUCTIVAS 

SEMBRARLAS E 

CAMPESINOS QUE YA 

SUS TIERRAS POR 

QUIERAN VOLVER A 

INCLUSIVE PUEDA 

DETENERSE LA VENIDA DE CAMPESINOS A 

LAS C !U DA DES ••• 

PORQUE ELLOS ABANDONAN A SUS TIERRAS 

NO POR FALTA DE CARIÑO, SINO PORQUE 

SOM HIPROOUCTIVAS TIENEN QUE 

BUSCAR UM MEDIO DIFERENTE DE VIVIR. 



CORTE A: 

VC3 SRA. DE LENTES 

CORTE A: 

VC5 SRA. GEMA (HEDIUM 

SHOTI 

CORTE A: 

VC2 SCOUT 5 ENCUESTA 

FULL 
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CHISPAZO MUSICAL: DISCO:ARP!A 1 LADO: 

LA CIUDAD, TRACK:3 7' 

SRA. GEHA AIC LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA QUE HICIERON LOS SCOUTS DE 

CASA EN CASA FUE MUY ALAGADOR, ELLOS 

VISITARON TRESCIENTAS CASAS ••. 

SRA. GEMA EN OFF INCLUYENDO 

EDIFICIOS, DUPLEX Y DE FAMILIARES Y 

DE TRESCIENTAS PERSONAS QUE 

ENTREVISTARON, DOSCIENTAS NOVENTAS 

PERSONAS 

AFIRMATIVAMENTE .•• 

CONTESTARON 



CORTE A: 

VCI NIÑA SCOUT 6 ENCUESTA 

CORTE A: 

VC2 SCOUTS CORRIGEN TRIPTICOS 

CORTE A: 

'JC2 TRIPTICOS 
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E INCLUSIVE ALGUNAS LOS PASARON A 

SUS CASAS PARA DEMOSTRARLES COMO YA 

ESTABAN SEPARANDO LA BASURA, 

OBJETIVAMENTE HICIERON LA 

DEMOSTRACION DE GIUE LA SEPARACIOM DE 

LA BASURA ERA UN HECHO, , , 

PERO TUVE QUE ENFRENTARME A UNA 

SERIE DE PROBLEMAS QUE NO TENIA YO 

CONTEMPLADOS, ALGUNOS DE ELLOS 

FUEl?ON PROBLEMAS DE TIPO 

BUROCRATICO, YA QUE CUANDO LA SEDUE 

ME HIZO EL FAVOR DE IMPRIMIRME UNOS 

FOLLETOS TRIPTICOS, ESTOS FOLLETOS 

TRIPTICOS TUV!EROt~ QUE PASAR POR 

MUCHAS MANOS Y CADA VEZ HAS ME LOS 

CORREGIAN DEL LENGUAJE ORIGINAL CON 

EL GIUE YO 

TRIPTICO .•• 

HABIA ESCRITO EL 

FINALMENTE, CUANDO YA FUE LA ULTIMA 

CORPECCIOM, YA SIN PREGUNTARME A MI, 

LO CORRIGIERON TOTALMENTE, Y SALIO 

TAN MAL.,. 



CORTE A: 

VC2 NIÑA CORRIGE TRIPTICOS EN 

EL SUELO 

CORTE A: 

VC2 NIÑA ESCRIBE Y DEJA EL 

TRIPTICO EN EL SUELO 

CORTE A: 

VC2 SCOUTS EN ESCALERA 

CORTE A: 

VC3 INTENDENTE REPARTE TRIPTICO 
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QUE HUBO NECESIDAD DE REPETIR TODO 

EL TRIPTICO, TIRAR TODO EL PAPEL, 

TRES MIL TRIPTICOS SE TUVIERON QUE 

HECHAR A PERDER Y VOLVIERON A 

IMPRIMIRLOS Y TODAV!A LOS 

IMPRIMIERON CON ERRORES, 

Y ESTOS TUVIERON QUE AYUDARME A 

CORREGIR LOS SCOUTS, YA A MANO, PARA 

NO SEGUIR PERDIEMDO EL TIEMPO, 

PORQUE, LOS TRlPT!CDS NO HABIAN 

SALIDO COMO YO LOS HAB!A PEDIDO 

ORIGINALMENTE, Y ENTONCES ESTABAN YA 

LOS TRIPT!COS CORREGIDOS Y 'IA SE 

HABIAN REPARTIDO. 

TODO IBA VIENTO EN POPA, CUANDO TUVE 

UM PROBLEMA GUE FUE INESPERADO PARA 

m Y ME TUVE QUE RETIRAR DE LA 

CAMPAÑA EN ESE MOMoNTQ, PORQUE MI 

PAPI ENFERMO GRAVEMENTE EN LA CIUDAD 

DE URUAPAN MICHOACAN, 



CORTE A: 

ve~ SRA. GEMA (MEDIUM SHOTI 
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SRA. GEMA A/C Y NECESITABA QUE 

ALGUNA DE SUS HIJAS ESTUVIERA CON 

EL, ENTONCES YO TUVE QUE IR A MI 

TIERRA Y TUVE QUE DEJAR ACA TODO Y 

DEC!RtlE, SI SOY INDISPENSABLE, 

Y SI LA CAMPAÑA NO PUEDE FUNCIONAR 

SIN MI, QUIERE DECIR QUE PUES, NO 

PUEDE HABER UNA CAMPAÑA DE UNA SOLA 

PERSONA, SI, YO ESPERABA QUE LA 

CAMPAÑA FUNCIONARA SIN MI, 

QUE ALGUIEN PUDIERA TOMAR LA 

DIRECTIVA, PERO LA VERDAD ES QUE 

TODAS LAS AMAS DE CASA QUE ME 

APOYAN, QUE ESTAN 

QUISO TOMAR LA 

CONMIGO, 

DIRECTIVA 

NINGUNA 

DE LA 

CAMPAÑA Y SE TUVO QUE SUSPENDER, 



CORTE A: 

VC3 IMAGENES DE SEÑORAS CON 

TRIPTICO EN LA MANO 

CORTE A: 

VC5 SRA. GEMA IMEDIUM FULL 

SHOT> 
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HASTA QUE SE ALIVIO MI PAPA Y YA 

PUDE YO REGRESAR PARA CONTINUAR LA 

CAMPA;;A, Y ESTAMOS EM ESTOS MOMENTOS 

EN LA CONTINUACION DE LA CAMPA;;A, 

PUENTE MUSICAL: DISCO:ARPIA, LADO:LA 

CIUDAD, TRACK: 6 

SRA. GEMA A/C EL APOYO QUE RECIBI 

DE LA SEDUE ESTUVO A PARTIR DE QUE 

HABLE POR TELEFONO CON EL SEÑOR 

SECRETARIO CAMACHO SOLIS, EL SE 

COMUNICO CONMIGO TELEFONICAMENTE, 

PERSONALMENTE Y ENTONCES NE PUSO UM 

ASESOR DESDE QUE REINICIO LA 

CAMPAÑA. 



CORTE A: 

VC3 SRA, GEMA AMARRA BOLSA DE 

BASURA 

CORTE A: 

VC2 MACETAS CON PLANTAS 

CORTE A: 

VC2 COMPOSTA 
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SRA. GEMA EN OFF ESTE ASESOR ES EL 

INGENIERO EFRAIN ROSALES AGUILERA 

QUE ES SUBDIRECTOR DE SUELOS, EL 

VINO A LA CASA, ME HIZO UNA VISITA Y 

SE PUSO A MIS ORDENES, INCLUSIVE 

ESTUVO RESPONDIENDOHE ALGUNAS 

PREGUNTAS Y AUMENTO MIS 

CONOCIMIENTOS, 

EN CUANTO A LA APLICACION DE 

COHPOSTA, COMPOSTA AEROBICA, 

COMPOSTA ANAEROBICA, A MANERA DE QUE 

PUES POCO A POCO, CADA VEZ HAS HE 

IDO SABIEtmo QUE ES LO QUE HAY QUE 

HACER CON LA TIERRA PARA MEJORARLA. 



CORTE A: 
VC6 !NG. EFRAIN ROSALES !MEDIUM 
CLOSE UPl 
SUPER: ING. EFRAIN ROSALES A. 

DIR. DE SUELOS !SEDUEJ 
CORTE A: 
VC4 PICADA DE LOS DOS CAMIONES 
DE BASURA 
CORTE A: 
VC6 ING, EFRAIN ROSALES !MEDIUM 
CLOSE UP) 
SUPER: ING. EFRAIN ROSALES A. 

D!R. DE SUELOS !SEDUEJ 

CORTE A: 

VC4 MANTA EN EL CAMION Y 

PERSONAS QUE TIRAN LA BASURA 

J 12 

INSERT: ENTREVISTA AL !NG. EFRA!N 

ROSALES AGUILERA. 

NO ES TAN SENCILLO PENSAR NOMAS EN 

SEPARAR LA BASURA, LA lNTENCION ES 

BUENA .•...•• IR BUSCANDO 

AL TERNA TI VAS. 

EL PROGRAMA DE LA SE~ORA 

CENDEJAS ••••• ESTE TIPO DE PROBLEMAS. 

PUENTE MUSICAL: DISCO:ARPIA, LADO:LA 

CIUDAD, TRACK:6 25' 



CORTE A: 

ve~ SRA. GEMA <MED!UM SHOTl 

FX. MOSAICO A: 

VC4 SRA. GEMA CON PERSONAS QUE 

TIRAN LA BASURA 

CORTE A: 

VC4 SRA GEMA DISCUTE CON VECINO 

FY.HOSA!CO A: 

ve~ SRA. GEMA !MEDIUM SHOT> 
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SRA. G!;MA A/C LA CONT!NUAC!ON DEL 

PLAN PILOTO DE SEPARAC!ON DE BASURA 

HA SIDO AS!: LA SEMANA P~SADA PARA 

CONT!MUAR ESTUVE CON EL CAM!ON DE LA 

MANZANA UNO Y LA MANZANA DOS, 

INSERT: SRA. CENDEJAS INFORMA QUE EN 

LA SEMANA SIGUIENTE IRAN DOS 

CAM! ONES PARA LOS DOS TIPOS DE 

BASURA 

INSERT: SRA. CENDEJAS DISCUTE CON 

VECINO DE VILLA COAPA 

SRA. GEMA AIC LA DELEGACION DE 

TLALPAN ME PRESTO UN CAMION PARA QUE 

SIGUIERA AL CAM!ON DE LA MANZANA UNO 

Y DE LA MANZANA DOS, PARA QUE 

VINIERAN LOS DOS CAMIONES JUNTOS, 



CORTE A: 

VC4 SEÑORAS TIRAN LA BASURA EN 

DOS CAMIONES !PICADA> 

CORTE A: 

VC4 SEÑORAS TIRAN LA BASURA EN 

DOS CAMIONES 

CORTE A: 

VC4 GENTE QUE SEPARA LA 

EN ESE MOMENTO 

BASURA 
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SRA. GEMA EN OFF Y DE ESTA MANERA 

SE PUDIERA SEPARAR LA BASURA Y LAS 

PERSONAS QUE LA ESTABAN SEPARANDO 

PUDIERAN VER OBJETIVAMENTE QUE SU 

TRABAJO NO ERA EN VANO, 

PUESTO QUE EL CAMION QUE IBA A TRAER 

LA MATERIA ORGANICA ESTABA AH! E IBA 

A VENIR DIRECTO A LA TIERRA, 

ENTONCES ESE FUE EL TRABAJO DE LA 

SEMANA PASADA. Y ESTA SEMANA, HOY YA 

VIMOS LOS RESULTADOS 

MAS O MENOS, YO 

VEINTICINCO POR 

CALCULO 

CIENTO 

QUE UN 

DE LAS 

PERSONAS DE LA MANZANA UNO Y DOS 

SEPARARON SU BASURA 



CORTE A: 
VC4 SRA. A IHEDIUM SHOTJ 
CORTE A: 
VC4 SRA. B IMEDIUM CLOSE UPJ 
CORTE A: 
VC4 SRA. c IHEDIUM CLOSE UPJ 

CORTE A: 

VC5 CAH!ON LLEGA AL TERRENO 

CORTE A: 

VC5 CAHION VACIA BASURA 
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T E S T I H O N I O: 

Cperscnas que separaron su basura) 

SRA.GEMA EN OFF Y AQU! ESTA EL 

PRIMER ENVIO QUE SE HIZO A LA 

TIERRA, EL CAMION LO ACABA DE 

VAC !AR, UN CAM!ON DE VOLTEO, , , 

Y VAMOS A CONTINUAR DURANTE TODA LA 

SEMANA, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 

DE ESTA SEMANA, PARA QUE TODA LA 

GENTE SIGA SEPARANDO LA BASURA Y 

PODER PONER TRES MONTONES EN EL 

TERRENO Y DESPUES VAN A VENIR UNOS 

TRACTORES QUE VAN A REVOLVER ESTO 

CON LA TIERRA PARA ENTERRARLO BAJO 

E:L SUELO, PARA QUE NO HAYA 

CONTAMINAC!ON AL AIRE Y SE VA HACER 

UNA COMPOSTA ANAEROB!CA. 



CORTE A: 

VC5 TOl11\ DE BASURA !ABIERTA> 

CC1RTE A: 

VC4 TOlil\ DE BASURA (CERRADAl 
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ENTONCES LA BASURA EN CONTACTO CO~I 

LA TIERRA VA A TENER UNA 

DESCOHPOSICION NATURAL, COMO SI 

FUERA DE SUELO DE BOSQUE, TODA LA 

BASURA SE VA A DES INTEGRAR Y VA A 

DEJAR A SUS NUTRIENTES EN LA TIERRA, 

COHO SUCEDE DE MANERA NATURAL EN UN 

BOSQUE O EN UN LUGAR, EN DONDE LA 

HATERIA ORGANICA CAE DIRECTAMENTE 

SOBRE LA TIERRA Y DE MANERA NATURAL, 

TAHBIEll SE INTEGRA A ELLA, ESA ES LA 

CONTINUACION DEL PLAN PILOTO. 

PUENTE MUSICAL: DISCO:ARPIA, LADO:LA 

CIUDAD, TRACK:6 17" 



CORTE A: 

ve~ SRn GEMA IMEDIUM 

DOLLY BACK 

SHOTl 
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SRA. GEMA A/C CON ESTE ENVIO DE 

MATERIA ORGANICA A LA TIERRA TERMINA 

UN CICLO DE ESTA CAMPAÑA, QUE ESTA 

PUGNANDO PARA QUE SE HAGA EN TODA LA 

REPUBLICA MEXICANA, 

YA QUE TENGO CATORCE AÑOS DE ESTAR 

HACIENDO ESTA CAMPAÑA CON EL OBJETO 

DE REGENERAR LAS TIERRAS EROSIONADAS 

DE MEXICO. 

SABEMOS QUE HAY SETENTA Y CINCO POR 

CIEIHO DE TERRITORIO NACIONAL 

EROSIONADO, LA TIERRA ESTA 

EMPOBRECIDA, LA TIERRA PIDE QUE 

NOSOTROS NOS ACORDEMOS DE ELLA, 

Y QUE LE LEGUEMOS UN POCO DE MATERIA 

ORGANICA QUE ENRIQUECERIA A ESTA 

"T !ERRA ••• 



DOLL Y B1~CK A: 

SRA. GEMA tHEDIUH .CLOSE UP> 
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NOSOTROS SABEMOS QUE LA REPUBLICA 

MEXICANA ES1A RODEADA DE DOS SIERRAS 

'I TODAS ESAS SIERRAS CUANDO VIENE LA 

LLUVIA Y EL VIENTO EROSIOHA LA 

TIERRA, 'I LA EMPOBRECE, A PAR1E DE 

LOS HALOS CULTIVOS Y DE LA EROSION 

DE LOS BOSQUES. 

ENTONCES NECESITAMOS TODOS LOS 

MEXICANOS A UNA SOLA VOZ, ACORDARNOS 

DE LA TIERRA Y ENVIARLES MATERIA 

ORGANICA CIEN POR CIENTO PURA, QUE 

E3TA MATERIA ORGANICA NO LLEVE UN 

VIDRIO, NI UM METAL, NI UN PLAS"IICO, 

tiADA QUE PUEDA CONTAMINARLA, 

SINO EXCLUSIVA11EN1E COSAS QUE ELLA 

PUEDA DEGRADAR, PARA QUE AL LLEGAR 

ESTOS NUTRIENTES A LA TIERRA SE 

ENRIQUEZCA ••• 



VC5 SRA. GEMA IMEDIUM CLOSE UPJ 
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Y PUEDAN AUMENTAR LOS CULTIVOS, Y 

LOS CAMPESINOS DE ESTA MANERA SE 

ALIENTEN A VOLVER A SEMBRAR ESTAS 

TIERRAS QUE YA NO SIEMBRAN. 

PORQUE ESTAN EMPOBRECIDAS, PORQUE 

ESTAN DEBILITADAS, PORQUE YA ESTAN 

GAS"TADAS, ENTONCES ESTA ES UNA 

INVITACION A LA REPUBLICA MEXICANA, 

QUE ES A LA QUE ESTA DIRIGIDA LA 

CAMPA~A ••• 

Y HOY TERMINAMOS UN CICLO QUE ME VA 

A PERMITIR DEMOSTRARLE A LAS 

AUTORIDADES QUE LA GENTE SI ESTA 

INTERESADA EN AYUDnR A LA TIERRA, 

NADA 11AS QUE ELLOS VEAN 

OBJETIVAMENTE QUE SU TRABAJO NO ESTA 

TIRADO A LA BASURA, 



VC5 SRA. GEMA !MEDIUM CLOSE UPl 

F.O. 

"LA VIDEO LIGERA: UNA OPCION 

PARA LA ENSEl'lANZA-APR"NDIZAJE 

DE LA COMUNICACION AUDIOVISUAL" 
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SINO QUE LAS PERSONAS VAN A TOMAR 

ESTA DOHACION Y QUE LA VAN A LLEVAR 

DIRECTAMENTE A LA TIERRA QUE ES LA 

QUE ESTA PIDIENDO A GRITOS, Y LA 

GEN"IE SI RESPONDE, YO SOY TESTIGO, 

LO HE VISTO, ESTOY MUY OPTIMISTA, 

Y CREO EN LOS MEXICANOS, CREO EN 

MEXICO, CREO EN QUE AMAN A LA TIERRA 

Y NC1 LA VAMOS A DEJAR MORIR, PORGUE 

ES NUESTRA TIERRA Y LA AMAMOS. 

F.O. 
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LOCACIONES 

VIDEOCASSETE 1 

-Casad~ la Sra. Martha Castillo <secretaria de la Super 

manzana 1 de Villa Coapa), Entrevista a ella y a su hijo que 

es el jefe de tropa de los boys scouts. 

-Centro M~dico. Ponencia de la Sra. Cendejas !promotora de la 

campa~a>, en el Congreso Mundial Universitario. 

*-Unidad habitaclonal Villa Coapa. Aspectos de basura. 

-Oficina del Lic. Carlos Olivares !presidente de la Super 

manzana 2 de Villa Coapal. Entrevista. 

-Centro Cultural de Tlalpan. Aspectos de una exposlclbn acerca 

de la Hacienda de Coapa. 



VIDEOCASSETTE 2 

*-Unidad Habitaclonal Villa Coapa. Aspectos de basura. 

*-Casa de la Sra. Gema. Basura separada, composta y plantas en 

macetas. 

•-U. H. Villa Coapa. Testimonios de vecinos sobre el problema 

de la basura en Villa Coapa. 

•-Lu9ar de reunl6n de los boys scouts. Pl~tlca de la sra. Gema 

a las scouts sobre como van a hacer las encuestas y la 

repartlc16n de trlptlcos. También habla sobre la Importancia 

de separar la basura. 

*-Casa de la Sra. Gema. Muestras de sus experimentos con 

plantas y basura separada. CanciOr1 •La sopa para la tierra•. 

*-Afuera de la casa de la Sra. Gema. Boys scouts corrl9en los 

trlptlcos. 

*-lardln junto al lu9ar de reunlen de los boys scuts. 
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Instrucciones que dan los jefes de tropa de los boys scouts, 

sobre como se van a distribuir y de que manera se van a 

hacer las encuestas y a repartir los trlpticos. 

•-Edificios, casas y duplex de Villa Coapa. Boys scouts hacen 

encuestas y reparten trlptlcos. 

VIDEOCASSETTE 3 

•-u. H. Villa Coapa, Super Manzana 1, Sra. Martha Castillo e 

intendentes en la reparticiOn de trlpticos. 

•-Primaria 'Somalia', Villa Coapa. Sra. Gema da p!Atica a los 

mae~trcs sobre la campaña de separacibn de basura. 

•-J~rdln de niños 'Federico Osorlo Barajas", Villa Coapa. Sra. 

Gema da plAtica a los padr•s de familia sobre la campaña de 

separacib11 de basura. 

•-C&•a de la Sra. Gema. Enlr•vista que l• hace H•ctor Bonilla 

para 'Mundo latino•, Ella y sus amigas cantan "La Sopa para 

la tierra•. 
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*-Subdelegac:!On de VI 1 la Coapa. El Lle:. Carlos 01 ivares expl ic:a 

a los intendentes como se va a llevar a cabo la reparticibn 

de trlptlc:os. 

*-U, H. Villa Coapa, Super manzana 2. Intendentes reparten los 

trlptlcos. 

VIDEOCASSETTE 4 

*-Centro Cultural de Tlalpan, Fotograflas de la hac:ienda de 

Coapa, libros y testimonio del profesor Fernando Rodrlguez 

sobre lo que fue la Hac:lenda de Coapa y su evo\uc:!On. 

*-U. H. Villa Coapa. Aspec:tos de duplex, ediflc:ios, c:asas y 

avenidas princ:ipa\es de Villa Coapa. 

*-Parque de \a U. H. Villa Coapa. Diversas personas de la 

iJrddad hablan sobre el problema de la c:oritaminación en 

general y hac:en alus!On a la campaña de separac:iOn de 

basura. 

*-U. H. Villa Coapa, Super manzanas 1 y 2. Sra. Gema en las 

paradas del camibn de la basur-a, para infor·mar a los vecinos 
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que la prOxima semana & esa fecha, van a ir dos camiones, 

une para la basura lncr~anica y ctrc para la cr9Anica, les 

dice que esta ~!tima se va a trasladar a un terreno a 

Tcpllejc para re9enerar esa tierra y les explica come 

&•parar la basura, para que la sl9uiente semana la lleven a 

tirar separada y se pueda llevar a cabe el plan pilote, 

*-U. H. Villa Ccapa, Super manzanas 1 y 2. Paradas del camion 

de la basura. Temas d• vecinos que separaren su basura y la 

llevan a tirar a su respectivo camiOn. Testimonies de 

se~oras qu• fueron a tirar su basura. 

VIDEOCASSETTE ~ 

•-Parque en la U, H. Villa Coapa. Intervenciones de la Sra. 

Qtpma: 

al Que la motivo ha hacer la campaña de separaciOn de 

ba~ura. 

bl Fracaso de la primera campaña y reinicie de la misma. 

el Apoye que le dieron les medies de ccmunlcaclOn para 

dlf11sifln de la campaña. 

f-Casa de la Sra, Gema. Intervenciones de ella misma: 



128 

al Quienes la apoyaron en esta campaña. 

bl Sobre la promoc!On que hizo en las escuelas. 

el Problemas a los que se enfrento de tipo burocratico y 

familiar. 

di El apoyo que rec!biO de la SEDUE. 

f-Terreno de Topllejo. Envio de basura org~n!ca en el camión 

que presto la delegac!On de Tlalpan. 

f-Terreno de Topllejo. Intervenciones de la Sra. Gema: 

al Continuación del plan piloto, el prestamo del camiOn por 

parte de la delegacibn de Tlalpan y como hizo la dlfus!On de 

la c:ampaf':a en las paradas del c:amlbn de la basul"a:. 

b> De cuando pasaron los dos camiones y del porcentaje de 

personas que ella calcula separaron su basura. 

e> Sobre el primer envio de materia orglnlca a la tierra. 

dl Como va a continuar el plan piloto durante esa semana, y 

ya con la bl'.sura or9Aoica. en el tef"'reno c:omo 9.e va. a hacer 

la composta. La desc:omposiclbn de la materia orgAnlca. 

e> Reflexiones sobre la campaKa, 
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VIDEOCASSETTE 6 

*-Casa de la Sra. Gema. PeriOdicos y revistas que hablan sobre 

ecolo9la y la campaña. 

1-Casa del Profesor Fernando Rodrl9uez. Foto9raf las de la 

haci~n~a de Coapa. 

*-S•cretarla de Desarrollo Urbano Ecolo9la (SEDUEJ. 

Entrevistas al Ing. Efraln Rosales 

suelos! y al In9. Horacio Ramlrez 

coordinac!On t~cnical. OpiniOn 

5Pparaclbn de basura, 

Aguilera (Director 

Bermejo (Subdirector 

sobre la 

1-U. H. Villa Coapa. Aspectos de la unidad. 

* Locaciones q11e se utilizaron para el video. 

de 

de 

de 



ANEXO :IV 
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PRE:SUPUESTO PARA LA PRODUCCION DEL VIDEO-REPORTAJE: 

"LA CAMPAÑA DE MOSOTRAS" 

-Cl\mara betamovie: $30,000 X 28 d!as-------$840,000.-

-Llmnpara: Sl0,000 X 12 dlas----------------$120,000.-

-Trip1e: S5,000 X 28 d,as------------------$140,000.-

-Mlcrbfono un1dlreccional!$5,000 X 20 dlas-$100,000.-

-Ed1cibn: $50,000 X 15 horas---------------$750,000.-

-Musicallzacltn: SB0,000 X 2 horas---------$lóO,OOO.-

-T!tulaje: S50,000 X 2 horas---------------$100,000.-

-10 VC Beta Sony L-500---------------------$100,000.-

-3 Audioc<1ssettes--------------------------• 9,ooo.-

•2,419,000.-

NOTA: Nos<> llevb11in9dn 9asto en: 
-Persona) de produccibn y ,-.ealizaciOn 
-Transporte 
-Material disccgrdfico 
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La c:llmar·a y el equipo de edic:iOn que se utilizo 

para la produc:c:ibn del video-reportaje "La c:ampaña de 

nosotras es el siguiente: 

SONY BETAHOVIE eco BHC 660 



132 

SONY STEREO VIDEO CASSETTE RECORDER BETA SL-HF 1000 

11 

SONY STEREO VlDEO CASSETTE RECORDER BETA SL-HF S60D 
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CONCLUSIONES 

La tesis que aqu\ presentamos, La Vld~o-Llgera: una 

opcibn para la ense~anza y el aprendizaje de la comunicación 

au~lo-vl~ual, permltlb demostrar que la video-ligera es una 

alternativa tticnica, pr"ctica y financiera, para la 

complementaci~n acad~mica de los estudiantes de la carrera 

de Ciencias de la Comunlcaclbn, ya que por su flcll acceso, 

tanto en lo prlctlco como en lo econbmlco, permite ejer~ltar 

con mayor constancia las inquietudes de los futuros 

comunicadores. 

Es preciso destacar que para llevar a cabo lo 

anterior fue necesario adquirir una mayor lnformaclbn 

audio-visual: en este caso el 

!llmografla del cine documental. 

reconocimiento de la 

A partir de esta adquislclbn contlnub la b~squeda 

de conacer los elementos que conforman un lenguaje 

audio-visual: y se determin6 que no sOlo es necesario 

su3etarse al conocimiento t~cnico de los mecanismos de 

producclbn, sino al desarrollo del anAllsls critico de la 

realidad¡ su complementaclbn con el saber-hacer t~cnlco 

para poder plasmarlo en un soporte audio-visual. 
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De esta manera, la video-ligera permite acercarse 

con mayor participación y compromiso, ya que tanto a nivel 

de la lnvestlgaclOn como de la producclOn, el mensaje que se 

lleva a cabo adquiere mayor fluidez, dinamismo y compromiso 

del realizador y del espectador. 

Lo anterior surglO de la :onstanle ref lexiOn sobre 

el comportamiento de las estructuras comerciales y 

profesionales, en et uso de la video y su difusión por canal 

abierto de televlslOn, los que responden, por lo general, a 

•squemas espectaculares de pre-realizacibn, realización, 

post-realizacibn y exhibición que alejan considerablemente 

al espectador de la problemAtica social y cotidiana, adem~s 

d• ofr~cer modelos acartonados. 

Sin duda, la explotaciOn de la video-ligera es un 

medio que el estudiante puede utilizar para la producclOn y 

r~3lizacl0n de nuevas formas de expresión, de ver la 

realidad y tratarla, adem~s de ofrecer la opci6n de 

conformar circ1Jitos cerrados y fomentar el surgimiento de 

los video-clubs a partir del trabajo de los alumnos. 

Hasta ahora, la Onlca posibilidad que hemos tenido 

los estudiantes para la dlfusiOn de nuestros trabajos es por 

canales abiertos, grandes empresas ~ consorcios de 
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comunicacibn, que en ciertas ocasiones dan la oportunidad de 

trasmitirles. 

Sin embargo, esto no debe considerarse como un 

problema determinante para la trasmis!On de dichos trabajes, 

por lo contrario debe convertirse en el reto de buscar 

propios medios de expresiOn, mediante la actualizaciOn 

constante sobre las bases t~cnlcas y cientlficas en materia 

de cine, t~levisiOn y vid~o. 

Es decir, se debe desarrollar la capacidad para los 

conocimientos teOricos y metodcl09iccs de las Ciencias 

Sociales al servicio de la produccibn comunicacional, ya sea 

en medios impresos o audio-visuales. 

No solo se trata de proponer cambios en esas 

grandes infraestructuras, ni de transformar los esquemas de 

producclOn y difus!On de la video; es preciso que el 

lenguaje videogr~f ico explote sus recursos mAs que sus 

inconvenientes. 

En otras palabras, que desarrolle las posibilidades 

de expres!On ~nlcas y novedosas que posee la video. 

Por lo tanto tas nuevas tecnologlas deben estar al 

servicio d~ los realizadores y no al rev~s. 
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