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INTRODUCCIÓN 

México es un pals con infinidad de recursos naturales. No hay duda en ello, su situa

ción geográfica le permite gozar de casi todos los climas. Es privilegiado en flora, fauna 

y otros recursos no renovables pero, ¿por culmto tiempo? 

La explotación de sus recursos no parece tener límite, sin embargo, lo tiene. Por si

glos, los mexicanos han tomado de la tierra los frutos que de ella emergen casi espontá

nea y naturalmente. Las aguas no parecen detener su ofrecimiento de toda clase de 

plantas y especies marinas animales. 

El subsuelo no queda excluido de esta ofrenda de riqueza; más aún, no es exenta 

nuestra tierra en dar sus minerales a cielo abierto. Todo o casi todo lo tiene México 

para vivir. No obstante, los mexicanos caemos en el absurdo de derrochar esa riqueza 

deslumbrados por la abundancia con que se nos presenta. 

¿Por cuánto tiempo continuara esa actitud? Poco tiempo. Indudablemente que será 

muy breve el lapso que quede para ello. ¿Por qué? Porque se está acabando, ya no 

poco a poco, sino a pasos agigantados, tal y como crece la ambición. 

El tiempo está ahora encima de nosotros de la misma manera como lo estuvimos so

bre nuestros recursos. Se acabó el tiempo de los aplazamientos para una actitud res

ponsable frente al entorno natural. La vida se extingue ... el hombre, también. 



Cada hombre, ú-'lda mujer, cada niti.o ... depende de lo que otros hagan o dejen de ha

cer. Nadie es lo suficientemente independiente como para despreocuparse de su futuro. 

Todas somos responsables de todos. Las palabras abundan para describir la critica si

tuación en la que se enruentran muchos de los recursos naturales de los que tomamos 

alimento y cobijo, pero vida, sólo hay una. 

Es tiempo de actuar. ¿Cómo? Desde nuestras propias trincheras. con nuestras pro

pias "armas". Dicho de otro modo: cada uno de nosotros desempe1i.a una labor social 

especifica. pues bien, desde esa función que llevamos a cabo podemos rP.alizar lo nece

sario para proteger nuestros recursos de vida y bienestar, o si se prefiere, nuestros re

cursos naturales. 

La actividad que cada uno desempella está ligada de una forma u otra a los recursos 

naturales, sólo es cuestión de interesarse en darle la orientación adecuada. Siempre po

dremos encontrar un nexo entre lo que hacemos y la naturaleza que nos rode.a. 

De esta manera, y bajo estos términos es como quienes presentamos este trabajo nos 

preocupamos por encontrar nuestra relación con los recursos naturales y, asi entonces, 

saber cómo y en dónde actuar para su preservación. 

Nuestra profesión nos dio 1a clave para ello: como comunicadores podemos establecer un 

vinculo entre las necesidades del gnipo social al que pertenecemos y la forma en que deben 

ser 01biertas sin alterar las condiciones que permitan la renovación de los satisfactores. 

De manera más concreta, nos propusimos poner en práctica los elementos de la co

municación a través del video para llegar y motivar a un tele.auditorio. Buscamos que 

toda persona (y la intención del video es que sean muchas person<ls) que carece de la 

infonnación mlnima sobre los recursos naturales y, en especial sobre la tortuga marina 

goUina que llega a Oaxac.a, encuentre los elementos necesarios en este recurso infonna~ 

tivo para actuar desde su propia posición social. 



T enemas la alternativa de hablar de manera generalizada en este video documental 

acerca de los recursos naturales y de la tortuga go\íina, sobre su problemática para re

producirse y las consecuencias de su desaparición, pero no lo hacemos. Estamos obli

gados a ser concretos si queremos tener como respuesta la acción. la motivación del 

teleauditorio. 

Por mucho tiempo seguiremos encontrando en lo cotidiano de nuestras vidas la califi

cación de la televisión como caja idiota. Pero hemos dicho antes que el tiempo se ha 

agotado. Los contenidos de los programas televisivos deben tener como base de su 

creación ya no tanto la ficción sino a la re.a1idad que desconocemos. 

Por eso, la cámara de video sale al campo: La pkiya La Escobilla, Oaxaca; dirige su 

lente y encuadra a uno de esos recursos naturales que tanto explotó el hombre y que 

ahora desaparece: la tortuga marina golfina; registra en cinta magnética lo que tanto se 

habla y critica de su explotación: los agentes depredadores naturales y ... al hombre mis

mo que acaba con ella; cambia su punto de observación y busca un nuevo campo vi

sual: los niños de San Antonio Tonameca, en la costa de Oaxaca, como una muestra 

de otros tantos. 

El panorama es claro: si se desea que estos quelonios permanezcan entre nosotros 

algo se tiene que hacer entonces. Ese algo se inicia entre los niños que se encargarán 

de asegurar su existencia en los siguientes años. La acción cuenta ya con un nombre: 

Programa de Educación Ambiental. su meta son esos niños que tendrán contacto con 

las tortugas marinas. 

Si el Programa de Educación Ambiental funciona como se tiene previsto, esos niños 

de la costa de Oaxaca no capturarán irracionalmente a la tortuga marina cuando les lle

gue el turno de tripular las embarcaciones de sus padres, buscarán satisfactores alterna

tivos y transmitirán su propio conocimiento a las demás generaciones. 



La labor de la educación ambiental requiere de recursos humanos y materiales que si 

existen entre nosotros, pero no son aprovechados a ia fecha en esa función de apoyo y 

complemento al mismo. El momento es ahora, insistimos. Como comunicadores bus

quemos la transmisión de esa educación ambiental. 

Para tal propósito, somos selectivos para no perdemos en el mar de posibilidades 

abiertas de participación como comunicadores: hacemos un programa documental en 

video donde se muestre a la tortuga marina golfina, donde presentamos su biología re

productiva, los agentes depredadores, la zona de anidación y, al Programa de Educa

ción Ambiental que ya se aplica (incipientemente) en la costa de Oaxaca para salvar a 

este recurso de la extinción. 

Se acompaña dicho video de este trabajo escrito el cual expone más extensamente: 

primero, la importancia de la televisión y el video como medio infonnativo y de exposi

ción. Si logra su objetivo de motivar una respuesta en el te\eauditorio podremos decir 

que se mostrará entonces como medio de comunicación. 

En segundo lugar, se presenta al género del documental como la base para exponer 

el contenido. No necesitamos más ficción de la que ya existe en las pantallas de televi

sión actualmente. El documenta\ es el idioma que empleamos, por lo tanto, lo definimos 

y lo diferenciamos de otros recursos expositivos como e) reportaje. 

Como tercer lugar, se presenta la investigación que da contenido al programa docu

menta\. En esta investigación se encontrará la información y los conceptos expuestos en 

el programa pero, con una presentación más apegada a la redacción para trabajos de 

investigación escritos; es decir, el estilo en su expresión no corresponde al del emplea

do en el video puesto que éste último requiere de un lenguaje propio. 

El cuarto capítulo muestra el clesarrollo de la producción y realización del video. El ca

mino que se debió recorrer a través de las instituciones, personas y trámites burocráti-



cos para llevar a cabo nuestro objetivo. También se expone en este capitulo las estrate

gias de grabación y presupuestarias que fueron necesarias diseñar para presentar un 

trabajo terminado. 

Los anexos uno y dos cobran un interés propio ya que en ellos se pueden leer las 

transcripciones tntegras de las entrevistas llevadas a cabo por los autores a los principa

les involucrados en la investigación sobre las tortugas marinas golfinas, el médico veteri

nario zootecnista Elpidio Marcelino López Reyes, y a la bióloga Maricarmen Elizalde 

Aguilar, quien se ha encargado de diseñar, integrar y aplicar el Programa de Educación 

Ambiental en la costa de Oaxaca al margen de instituciones gubernamentales. 

Por último, debemos sefmlar que la labor del comunicador no es la de un portavoz. El 

profesional de la comunicación no repite lo que otros dicen o hacen, sino que se involu

cra, observa directamente el íenómeno o hecho sobre el que desea informar; y al hacer· 

lo. analiza, juzga y jerarquiza su infonnación, le otorga un sentido (idealmente 

responsable) para encontrar una respuesta a su mensaje. 

Si el comunicador entiende cuál es el problema, tiene claras sus ideas y conceptos so

l)re lo que desea infonnar y, sobre todo, tiene el convencimiento de hacerlo, entonces 

no le será difícil relacionarse con otros profesionistas y profesionales sin perder de vista 

su propia función. 
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CAPÍTULOI 
TELEVISIÓN Y VIDEO 

Es importante conocer las caracteristícas propias de cualquier medio por et que de

seamos emitir ? recibir mensajes; debemos busec1r tener una identificación lo más com

pleta posible y comprender sus diferencias y capacidades respecto de otros medios que 

también sirven de soporte de mensajes. 

Desde luego, todo ello con el propósito de homogeneizar criterios y, principalmente, 

conceptos y terminología de uso corriente en el quehacer de. la prodHcción, 

1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN 

En el tema que nos ocupa encontramos que la palabra teleulsíón es empleada para 

definir a un sistema de transmisión de mensajes compuestos por imágenes y sonidos; 

también se le emplea para dar nombre a un aparato receptor. 

Esta última acepción, en apariencia correcta, de la palabra televisión es más bien de 

uso común tanto por quienes conocen a fondo el medio televisivo como por quienes no 

están dentro de éste y tan sólo lo usan para Informarse o entretenerse. Aún as!, cabe 

aclarar que en el ámbito del hogar, el trabajo, en la platica cotldiana .. .lo que se acos· 

tumbra llamar tereuisión debería ser nombrado como teleulsor, es decir, el aparato por 

el que se ven imágenes generadas a distancia. 

11 



La televistón es más bien el sistema físico-técnico-humano para la transmisión de 

imágenes comúnmente generadas a una distancia indeterminada de donde se reciben. 

No es nuestra intención ofrecer una definición definitiva de lo que es la televisión. 

Tampoco es conveniente desgastamos en la búsqueda de dicha definición, pero si en 

cambio estamos obligados a presentar las caracteristicns más comunes de este medio. 

En líneas generales. podemos describir cómo funciona y qué elementos participan en 

dicho sistema con el propósito de no confonnarnos con una definición estática y rígida 

como lo podría ser una del tipo etimológico: televisión: sistema de transmisión a dis

tancia de lmógenes y sonidos por medio de ondas hertzianas o cable coaxlal. 1 

En el deseo por definir o describir a la televisión nos encontramos que hay un incon

table número de cuartillas que inician más o menos asi: " ... es el arte de producir ... ": 

" ... es el sistema de producción de Imágenes ... "; " ... es el proceso de comunica

ción ... '': en fin, toda una gama de descripciones. De éstas, podríamos asegurar que casi 

todas están en lo cierto. 

La razón para tal afirmación se basa en el hecho de que cada definición se concentra 

en un aspecto o cualidad de la televisión y no en su generalidad. La televisión tiene mu

chos y muy variados ángulos de obseivación, cada definición describe a uno de esos án

gulos. 

De la lectura de tantas y tan diversas definiciones, la que nos ofrece Jorge Gonz.ález 

parece no ser tan "cerrada", ni tan definitiva sino que menciona elementos a desglosar: 

"La te/eulsl6n ha sido definida como' el arte de produ· 

cir Instantáneamente a distancia una imagen transitoria 

DICCIONARIO pHJ\cnco l>C LA l.[NClJA ESPAfiKJIA [•I Gn~lUll"). Ml:J<ll:o. l 'JkJ.i 
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uisfble de una escena real o filmada por medio de un 

sistema electrónico de telecomunlcación".2 

Es claro que la definición anterior no es del lodo completa, pero tampoco está equi

vocada. Es cierto que la televisión es el sistema por el que se produce una visión instan

tánea o al mismo tiempo en un aparato receptor de las señales que se envían desde 

otro lugar, mismo donde se presenta un suceso; o bien, se le reproduce si fue íilmado 

con anterioridad en algún otro sitio. 

la televisión es también motivo de inquietud y estudio desde el punto de vista de sus 

alcances, de sus capacidades, de lo que se puede lograr con un manejo determinado y 

encausado: 

"La té/éulsfon }oue done un role social extremement 

compfexe qui falt au}ourd'hul f'objet d'un grand nom

bre d'etudes. Elle change les habitudes de uie de mi· 

llions d'individus... elfe exerce une in//uence 

détermlnante sur les enfants; elle est un mayen puis

sant de propagande: en résumé on peut dire que la télé

ulslon est un l'un des phénomrnes sociaux qui 

marquent notre monde actuel".3 

Esta definición es aún m~s completa que la ofrecida con anterioridad. En ella es claro 

observar ya un trasfondo de investigación en cuanto a lo que la televisión es, pero en 

relación a sus alcances. Esto es, la televisión se inscribe en deíinitiva no sólo como una 

curiosidad o novedad más de la ciencia y la tecnología, sino que es propiamente un fe

nómeno social. 

G0NZAlf2 TrMl"K>. Jorgo. TlllC\l1:!.IOn. Trori.l yPr.ic11c.a. Ed AUMmbra, Ml!lllco, 196..l, p.'tg.15. 
"1...a tdcvts.1611 Juaga por lo tanlo, un rol socJ.11 ntremad..1ment<1 mm¡~tjo fJ"'° L1 1~1u hoy en dJ.1. ot;cto 00 un gran nÍ#Tiero de 
ett.allos. Da cambl.l lo5 ~tm d<1 las Vid.u d<1 millones de lrnMluoi. ... ejerce una 1f1lllK'fld.l dl'lrnnln,1nur .uir<1 bt. nlflol: a un 
m«.lio pockruso do propaganda: en n~unwn, Mi ptlOOe decir que L1 ldcvlslOn r.i; mo de laf fl?06mcnOl 5CXLal~ qoro m.m:a ntJC!olro 
rruncb achJ.11.M GRIVET, Pierre et l IERR~. Plme. La 1dcvtslo.'m. l'rr.r..w UnlW.'ft,Jl.llf3. de Franc.e, 1982, p."lg 4 
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En este momento cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Es la televisión un medio de 

comunicación o tan solo es un medio de transmisión? 

La razón que nos lleva a preguntamos lo anterior surge de la Inquietud por establecer 

los conceptos apropiados de lo que estamos tratando en este tema. 

Para dar respuesta suficiente a esa pregunta debemos empezar por señalar que el 

concepto de comunicación ha sido establecido como la acción de hacer común una in

formación, un dato o un conjunto de éstos. Para hacer posible la comunicación se tiene 

por establecido un proceso que semeja a un circuito (Ver graf1ca en la página 15): 

En primer lugar, se senala que para haber comunicación se necesitan los siguientes ele

mentos: el emisor, el receptor, el canal o soporte, el mensaje, la respuesta. Probablemente 

se agreguen otros elementos como el ruido. un código o lenguaje (común al receptor y al 

emisor) ... 

El papel del emisor consiste en enviar o e Tiitir un conjunto de información o datos 

que son de su conocimiento o posesión y que, por alguna circunstancia o necesidad, 

debe hacerlos llegar a otra persona para que ésta también los posea. 

El receptor es quien recibe los mensajes o datos que el emisor ha enviado. 

El envio de la información o los datos debe tener por fuerza un soporte, canal o me

dio que sean de uso común al emisor y al receptor. que ambos lo conozcan. A través de 

dicho soporte, canal o medio el emisor hace llegar al receptor su mensaje. 

El mensaje es el conjunto de datos o información que adquiere un significado común 

tanto para el receptor como para el emisor. 

14 



PROCESO DE U\ COMUNICACIÓN 1 
MENSAJE RUIDO 1 

i i 
1 EMISOR 1 h> CANAL, MEDIO --llli.... I RECEPTOR 1 ......- O SOPORTE .............. 

L~C_AN_AL,_M-ED_l_O~ ~ .... !AA, 
O SOPORTE ~ MENSAJE 

t t 
RUIDO RUIDO 
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El canal, soporte o medio para la comunicación entre receptor y emisor puede con

sistir desde una superficie cualquiera en la que se pueda inscribir de alguna fonna una 

información. Tales soportes pueden ser el papel, una piedra, la arena de la playa, un 

trozo de corteza, etc. Los canales pueden ser el aire a través del cual se desplazan las 

ondas sonoras o señales de radio. Los medios son los Instrumentos que se utilizan para 

hacer llegar Jos mensajes de un punto a otro, como por ejemplo, el cable telegráfico o 

Ja linea telefónica. 

Asf pues. retomando nuestra materia y tratando de dar respuesta a la pregunta plan

teada sobre la capacidad de establecer una verdadera comunicación por medio de la te

levisión, podemos decir que la televisión es capaz de dar soporte a los mensajes que un 

emisor envía desde algún punto a través de un canal, de una señal y con la ayuda de un 

instrumento tecnológico; que el mensaje puede llegar a su destinatario lntegramente, sin 

perturbación de alguna especie, que sea comprendido. 

Sin embargo, no es posible que el receptor envie un mensaje de regreso al emisor 

para que ambos establezcan una verdadera comunicación a través del mismo canal y 

con el mismo medio, intercambiándose los roles alternativamente. 

Las únicas manifestaciones que en un momento dado podrlamos considerar como 

respuesta del receptor a un mensaje es su conducta, la cual podría modificarse a causa 

de haber recibido determinado mensaje, o bien, que el receptor utilice canales diferentes 

por los que recibió inicialmente el mensaje para dar su respuesta. Esos canales pue.den 

ser los periódicos, el teléfono, el radio, o una e.arta dirigida al emisor del mensaje. 

En conclusión, la televisión tan sólo le sirve a alguien. por así decirlo, para dar a co

nocer un mensaje a un receptor sin que pueda el emisor conocer Ja respuesta por el 

mismo medio que utilizó, es decir, la televisión. 

16 



De manera muy genérica hemos hecho mención de un emisor y un receptor, pero es 

importante decir que el emisor puede ser un grupo de personas, una institución de al

gún Estado o Nación, o probablemente de una sola persona. Lo mismo sucede con el 

receptor pero en mayor magnitud y con más seguridad de que así suceda: el rect>ptor 

casi nunca será una sola persona, y esto nos lleva a una caracteristiü:i significativa de la 

televisión. 

En el proceso de transmisión de mensajes por televisión nos encontramos con la existenáa 

de un emisor y de los aparatos tecnológicos necesarios para que él pueda enviar su 

mensaje, pero en la parte de la recepción de los mensajes nos encontramos con que no 

sólo una persona puede ser capaz de recibir la señal de televisión, sino que muchos in

dividuos pueden captar los mensajes por televisión si tan sólo cuentan con un aparato 

receptor de las sena.les en donde se encuentren. 

Debido a que la señal de televisión puede ser enviada simultáneamente a varios pun

tos de recepción, la proporción de receptores aumenta en mayor magnitud al número 

de emisores. 

Además, el aparato receptor no es de uso unitario, por lo que un mismo t(~lcvisor 

puede ser observado por varios individuos al mismo tiempo. 

Es en esa capacidad de multiplicación de receptores en la que radica una de las bases 

de la fuerza televisiva para la transmisión de mensajes: se puede hacer llegar un mensa

je simultáneamente a un gran número de personas sin necesidad de un encuentro per

sonal, ni siquiera que los n•ceptores se encuentren en un mismo lugar. 

17 



1.1.1. ELEMENTOS QUE HACEN POSIBLE LA TELEVISIÓN 

La televisión. según habíamos dicho arriba. es el sistema físico- técnico-humano para 

la transmisión de imógenes y sonidos, lo cual significa que para ser eso posible es nece

sario integrar elementos de esas tres ramas. 

Los elementos fisicos que hacen posible a la televisión son todos los instrumentos, 

objetos y aparatos que se usan para generar las imágenes y sonidos y transmitirlos a 

través del sistema. 

Tales elementos físicos son tos edificios en que se colocan los aparatos, las antenas 

de transmisión y recepción de sei'lales, el cableado, los aparatos y videocassettes, cintas, 

cámaras, iluminación ... 

Los elementos técnicos de la televisión se resumen en el adecuado ordenamiento de 

los elementos físicos, la orientación adecuada de la señal televisiva, de1 nivel de sofistica

ción de los aparatos. las capacidades y cualidades de los instrumentos, del manejo apro

piado de los aparatos. 

El elemento humano es, por supuesto, el más complejo de ellos, ya que es el hombre 

quien ha imaginado, disei"'l.ado y desarrollado los otros elementos. Además, el factor hu

mano está ubicado en cada una de las fases de la televisión: 

En cuanto a lo físico y lo técnico, el hombre moldea, crea y transforma los elementos 

que en la naturaleza se encuentran para darles un uso especifico. El hombre mismo re

laciona esos elementos para que cumplan una función de servicio para él. 
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El aspecto humano de la televisión podria englobar no sólo las formas y mé\.,Jos que 

emplea para hacerla posible técnicamente, sino que también puede integrar aspectos de 

contenido, de hmciones delerminadas de la televisión que revisaremos más adelnnte. 

Ese aspecto de contenido, causas y consecuencias inlwrentes al proceso de hacer te

levisión es el que nos preocupa en este espacio. Sin emba.rgo. antes rle pa5<.'1r a revisar 

el proceso de hacer tclevisión debemos dejar claro por qué el hombre cn.->..a y produce 

programas de televisión. 

1.1.2. USOS Y FUNCCONES DE lA TELEVISIÓN 

En principio, podriamos suponer que se trata de sa.tisfocer una necesidad de cmnuni

cación, pero según quedó señalado anteriormente, la televisión no es una comunicación 

en si, ni siquiera es una garantia el hecho de que se le empleé para tal función de que 

pueda haber comunicación entre dos individuos o instancias diferentes, más bien, la te

levisión apenas se puede clasificar como una de las tantas posibilidades de transmisión 

de mensajes. 

De acuerdo a lo anterior, se le puede ubicar dentro de los canales para la comunica

ción junto con los otros más rudimentartos, anteriores y menos complejos canales para 

la transmisión de mensajes en el circuito que para describir los pasos en la comunica

ción hablamos presentado !ver grM\ca de! proceso de la comun\cac\6n en la pAg\na 15). 

Considerado como un canal de comunicación, la televisión es utilizada por los seres 

humanos con diferentes intereses. Por un lado tenemos los intereses de transmitir men

sajes por dicho canal, y por otro lado, tenemos los intereses de recibir información o 

mensajes por esa misma via. 
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Es claro que, al hablar de "los intereses de transmitir" nos referlmÓS a quienes juegan el 

papel de emisores y, ruando mencionamos los intereses de reóbir lo hacemos en referencia 

a los receptores. 

Los intereses de ambos no siempre encuentran reciprocidad, pero aún asl, se puede 

afirmar que siempre habrá alguien que quiera transmitir algo (y así lo haga) para alguien 

que eso desea escuchar y ver. 

Si la televisión es un medio de dominación ideológica del Estado o de ciertos grupos 

económicos y políticos, es tema que no podemos desarrollar aquí. Nos interesa la televi

sión como medio, como vía para decir a alguien "algo" que suponemos no conoce, le 

afecta y, por lo tanto, debe conocer. 

Es en esa perspectiva que deseamos tratar tanto los factores humanos de la transmi

sión de que hadamos mención aniba y los usos que le podemos dar a la televisión. 

Para Pierre Grivet y Pierre Herreng, la televisión tiene las siguientes aplicaciones, princi

palmente: 

" ... la dl//usion de spectacles, mals elle lrouue au]ourd'

hul so place dans l'lnduslrle, la medicine ou l'enselgne

ment ".4 

Desde luego, se utiliza a la televisión para la transmisión de mensajes, de informa

ción. Esos mensajes o esa información, tiene la tarea de cumplir cualquiera de los si

guientes objetivos: 

lnfonnar acerca de los sucesos que se presentan en la vida de los hombres y su 

entorno. 

•• ... L1 dl.11&1611 &i C$[XlCL'Klh, '""º(la. 1Bevti.ló11) ha omc:<•h1rado lo<"J v.n cid ~ll l<J<j.tr im la l11<lt1Mrl.1. l.1 ni..,.t~:J114 o li1 en~nzatt. 

GRIVET,Plmeyll<1"11119,Pl<lrrP. Oµ Clt.~ 3 

20 



Educar, o bien, dar cierta i.nstrucclón escolar a núcleos muy específicos . '" la po

blación. 

Entretener y divertir, ayudar a "pasar et rato'', el esparcitniento. 

- Publicitar productos, Imágenes lnslilucionales o ideas. 

Esos cuatro bloques de objetivos para realizar un programa de televisión son los más 

comunes que encontramos en Ja televisión mexicana. Sín embargo, los dos primeros de 

ellos son los que nos interesan en especial desarrollar con más cuidado, pues es en ellos 

donde inscribimos el objetivo central del programad~ televisión que presentamos. 

Aunque tenernos la intención de informar sobre una problemática que involucra al ser 

humano y su entorno, también tiene gran peso el sentido educativo dc1 programa, asi 

como su intención implícita de sensibilizar al teleauditorio respecto a su cooperación en 

la solución de la problemiltica que engloba a la tortuga marina. 

Pero de la aplicación de la televisión hablaremos más adelante para dar paso prime

ro, a los procesos de producir programas, entonces, podremos revísar lo que se refiere 

a tos fines educativos de este medio. 

1.2. PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. 

"La producción es el proceso mediante el cual una idea 

se va transformando hasta llegar o plantearse en térmi· 

nos reates de audio y video {sonido e lmdgenes}, mós los 

elementos existentes en el momento de ser grabado o 

transmitido un programa ".
5 
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Esta definición nos sintetiza bastante bien a tcxlo un proceso que se presenta dentro 

de la televisión: hacer programas. producirlos. Por su parte, Martín Proharam define a 

la producción como una creación de productos llamados películas o programas a través 

de una determinada organ\zación.r, 

En primer lugar, cabe dejar en claro que la k-ibor de producir un programa de televi

sión no la lleva a cabo una sola persona. Es casi imposible que un sólo individuo se en

cargue de los aspectos que a continuación se describen y que abarcan desde la 

obtención de recursos financieros y de material hasta la redacción del guión, la invesU

gación del tema, obtención de permisos para grabar en locaciones, editar, muslcalizar, 

hacer entrevistas, grabílr las imágenes. seleccionar a los locutores, etc. 

La prcxlucción de un programa de televisión es una conjugación de tareas que hacen 

necesario dividir el proceso en por lo menos tres fases: la preproducción, la producCión 

y la postproducción. 

Todas estas fases en su conjunto tienen como elemento de cohesión a 1Jna sola per

sona, el productor, quien delega en varios asistentes y responsables la ejecución de cada 

una de las pequeñas tareas de la producción en general. 

El productor es, pues, la persona física o jurídica que toma la iniciativa y asume prác

ticamente las responsabilidades y cargas de la realización industrtal de la pellcula. 

"Selecciona los temas: elige a los técnicos en los que deposita su confianza; ejerce 

una acción extremadamente variada y variable, en condiciones por demás no del todo 

determinadas ... " .7 

PROHARAM. Martln La ot!jomL.t.1<:1t..n rl<1 \a 1m..Joa:lt10 "" d dnP yla t.v. !:1!•:~.1111~ For)a, 5 A , Mar Inri, 1985, p.'tg. 17. 
PROHARAM. M.:irt!o. Op. Cll, ¡i.'t!J.18 
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El productor de un programa de televisión también es la persona enr.argada de conseguir 

los recursos materiales y financieros que ase.guren la terminación de todas las etapas: 

"El trabajo de prcxfucción es eminentemente una labor de conjunto en la que sola

mente la unión de diferentes talentos y habilidades permite alcanzar los resultados de

seados. Es completamente íalso o íatuo aíinnar que un programa e.s la culminación de 

una sola persona. En el proceso de producción cada uno de Jos elementos que intervie

nen en las diferentes etapas es tan importante y básico como los demás". 

"(la responsabilidad del productor] consiste en organizar el proceso completo que lle

va a la obtención de la transmisión o grabación de un programa o serie''.8 

Asi como el productor selecciona al equipo de personas que trabajarán con él, cono

ce y confía en ellos para poder llevar a buen ténnino su programa, también debe cono

cer los elementos materiales y de equipo con los que cuenta, esto le permitirá saber 

desde un principio con qué limitaciones se va a trabajar. 

Además, es importante que el productor conozca las capacidades y cualidades técni

cas de su equipo material, pues de esta manera sabrá lo que puede y lo que no puede 

hacer técnicamente. 

"El legendario Jesse L Lasky, pionero del cine de Hollywood comentaba: 

Un productor debe ser un profeta y un general, un dl

plom6tlco, un arbitro, un avaro y un verdugo del dine

ro. Le hacen falta la paciencia de un santo y el puño de 

hierro de Cromwell. A priori, clarividente e Ingenioso, 

debe tener una especie de olfato universal. '9 

GONZALEZ Trwtno, .kxge. Op. C'll., p.~.26·2R. 
PROHAAAM, Martln.Op. ar .. p.\g.18. 
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Asimismo. el productor debe establecer desde un principio contacto y comunicación 

directa con el guionista, pues si el guionista sabe interpretar la idea que da origen al 

programa, el productor contará con un buen guión para entregárselo a su director. 

Hicimos menc16n aniba sobre la propiedad material del programa, dijimos que ésta 

corresponde al productor puesto que él se ha encargado de proporcionar los recursos 

materiales y financieros; sin embargo, existe también otro propietaric, el director. 

La responsabilidad del director de un programa se enmarca dentro de las tareas de 

llevar por su particular punto de vista el desarrollo del mismo, de acuerdo a su lectura 

del guión, el director señalará la estrategia y el orden en que se presentará el contenido. 

El director conoce el proyecto, estudia el guión, conoce al resto del equipo de traba

jo y señala la forrna en que se utilizarán los recursos que el productor ha aportado. 

1.2.1. PREPRODUCCIÓN 

En esta etapa de la producción, la primera, se encuentra el surgimiento de una Idea 

y la decisión de llevarla a cabo en un programa de televisión. Existe un interés por em

prender una producción por parte de una persona, un grupo de ellas, o bien, de alguna 

institución. 

Esta idea original de hacer un programa de televisión siempre pretende cumplir un 

objetivo, de alguna manera se justifica el llevar a cabo la producción. Al tener un objeti

vo definido respecto al programa que se desea producir se inlda el proceso de organi

zación de la producción. 

Primero, se lleva a cabo una investigación acerca del tema a tratar en el programa, se 

hace un listado de necesidades y elementos con que se contará para cubrirlas, además, 
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se reali?.a un estudio de los costos que implicarán llevar a cabo algunas acciones durante 

la realización del programa. 

En la etapa de preproducción se elaboran la mayoria de los planes a ejecutar: plan de 

grabación, bitácora, estrategias de grabación en situacione.s detenninadas y de cartícter 

especial, proyección de gastos, etc. 

Esta forma de organización a través de la ejecución de planes permite a todo el per

sonal que laborará en la producción preparar los materiales, personal y acciones nece

sarias para evitar contratiempos durante la grabación y las etapas subsecuentes. 

También es necesario procurar ajustarse a dichos pl<1nes, en los términos se1lalados 

previamente y, de esta manera, dejar Jo menos posible a k, improvisación. 

En el periodo de organización de la producción de un programa se se1'"lalan las res

ponsabilidades y funciones del personal que intervendrá en ella. 

En suma, podemos definir como preproducción .. la fase del proceso de producción 

en la que se organizan y disponen todos los elementos que intervendrán en la realiza

ción de un programa de televisión".10 

1.2.2.PRODUCCIÓN. 

Esta etapa de producción se refiere básicamente al momento en que se empieza a 

grabar el material original que después habrá de adquirir un cierto orden en su presenta

ción, asl como un determinado lenguaje que expondrá el tema a tratar. 

Todos los elementos previstos en la µreproducción entran aqui en acción. En ~a 

fase se trata de recoger el material ta} y como se presenta al equipo de producción, des-

10 CON7.AUZTrwlt1o,~.Op.C11,p:.g58 
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pués vendrán las modificaciones, la selección de lo que habrá de ser incluido o excluido. 

Por lo pronto aqui se graba todo lo especificado en el plan de grabación o de tomas 

previamente realizado. 

Todas las estrategias planteadas para la grabación deberán probar su efectividad, o 

bien, se realizarán los ajustes que sean necesarios y que, a juicio del productor y el di

rector, puedan asegurar la obtención de buen material grabado para el programa final. 

Esta etapa llamada producción es identificada por algunos simplemente como fase 

de grabación, tal y como lo se1ia!L:1 Jorge Gonzále.z en su libro11 ; sin embargo, esta fase 

es culminante, en nuestra opinión, ya que en ella se puede conocer anticipadamente si 

los objetivos planteados se cumplirán, o bien. si el material que se recoge será suficiente 

para hacerlo. 

Además, no sólo se pone a funcionar la cámara, sino que se pone a prueba la capa

cidad tanto del productor como del director y demás equipo responsable del levanta

miento de imágenes para resolver situaciones difíciles o para recoger las escenas con 

buena calidad y que éstas, a su vez, expresen lo mejor posible lo que se desea dar a co

nocer. 

La composición de imágenes se basa, de acuerdo a González Treviño, en: 

"Unidad.-

Variedad.-

Armonía.-

Balance.-

Que se sienta una solJ historia. 

Para mayor atención de audiencia. 

Que sus secuencias sean lógicas. 

Para que sea atractivo visualmente en todos sus elementos, líneas, 

colores, movimiento. 

11 GONl.ÁLEZ Trl'Vlno, ,Jor9 ... Op Cu., r•·\.:l ~.R 
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Rilmo.- En cuanto a agilidad en el desarrollo. 

Continuidad.~ No se trata s(ih1 de composicilmcs individuales. sim, de una secuencia 
de composiciones··. 12 

1.2.3.POSTPRODUCCIÓN 

Una vez que se cuenta con el material suficiente para realii.ar un programa, cuando 

ha terminado el levantamiento de imágenes originales, asl como de los audios respecti~ 

vos, se inicia la etapa de postproducción. 

En ella la tarea principal consiste en armar el programa para llegar finalmente al pro

ducto acabado del que hablábamos arriba. En esta fase se revisa el material con que se 

cuenta para hacer una selección tanto del video como del audio que serán mostrados en 

el programa. 

La labor de postproducción implica dar un orden a esas imágenes de acuerdo al 

guión, al audio preparado pero, sobre todo, de acuerdo a los intereses personales del 

director y eJ productor. Esa tarea de ordenamiento del programa es Jo que constituye la 

edición. 

Técnicamente, la postproducción es darle un tratamiento a lo que se ha grabado con 

anterioridad. Dicho tratamiento puede implicar también el trabajo sobre determinndas 

imágenes, por ejemplo, si se quieren modificar algunos de sus elementos o agregarles 

otros como títulos o eíec!os especiales. 

En esta última fase de la prcxlucción general, es cuando se imprime en el programa el 

punto de vista de los realizadores, su concepción del tema, sus conclusiones. Al tem1i-
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nar esta etapa el productor compara los objetivos que lo motivaron a emprender la realiza

ción del programa, observa detenidamente el producto y se pregunta si éste cúmple las e><
pectativas iniciales o no. 

1.3. TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN. 

Una vez que hemos revisado brevemente los procesos que nos lleva producir un pro

grama de televisión, es importante señalar las razones de contenido que lo motivan: es 

decir. ¿para qué se quiere producir un programa de televisión? 

Se mencionaban cuatro motivos principales: iníonnar, educar, divertir, publicitar o 

promover. 

Desde el punto de vista de la educación, es necesario adarar que la televisión por si 

sola no es capaz de educar, sino tan sólo puede ser un instrumento de apoyo para las 

tareas de educación, si así lo desea el productor de un programa, ya que la televisión 

como medio, tan sólo transporta mensajes y no los hace. 

Es por tanto que debemos estar conscientes de la utilidad de este medio, asi como de 

sus limitantes. 

1.3.1. LOS ALCANCES DE LA TELEVISIÓN PARA LA EDUCACIÓN. 

Desde los años 50, la televisión ha sido objeto de innumerables estudios por parte 

de organismos e instituciones de todo tipo en el mundo. Una de ellas ha sido la Organi

zación de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que 

además de patrocinar programas de p.c:Jucación. promueve la investigación en este ru

bro. 
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Ejemplo de ello, lo coníonnan varias publicaciones con los resultados de algunas de 

sus investigaciones. Aqui, retomamos ciertos aspectos de algunos de ellos para dar se

ñalamiento a lo que afirmamos. 

La enseñanza ha ido incorporando los adckmtos tecnológicos y los conocimientos 

cientlficos que dia a dla se diln a conocer. Este proceso de incorporación se lleva a cabo 

de acuerdo a diversas circunstilncias: participan incontables fenómenos que van de los 

puramente cientHico y hasta las políticas de los Estados en ruante al renglón educativo. 

Sin embargo, la acción de apoyo a la educación puede ser una constante desde el 

punto de vista del mejoramiento de la calidad de la ensei\anZ.J y la formación de mejo

res profesionistas. Las influencias que la tecnología o Ja chmcia tiene en la educación, 

puede decirse que son para su beneficio. 

"Si hay algún renglón específico en que el horizonte 

tecnológico ofrezca posibilidades gigantescas para la so

lución de problemas educatluos, es justamente en el 

campo de los medios de comunlcaci6n".13 

La televisión no ha quedado al margen de ella. Poco a poco, vemos que se incorpora 

a la actividad educativa como medio de transmisión del conocimiento. Podemos citar 

concretamente el caso del sistema de Tele.secundaria implementado en nuestro país. 

Pero también, la televisión puede participar de esta actividad educativa no sólo a nivel 

estatal, sino regional y, además, a nivel institucional (gubernamental o no). Es decir, que 

el proceso de la televisión puede ser fácilmente incorporado a la tarea de la e.ducaci6n 

sin necesidad de Intervención de un gran productor (sea el Estado o un organismo no 

ofidaij. 

13 GÁLVEZy fumle Alvaro, o.ltocLOf dl!l lnMHulo Ll1~iodcla Corlilnlc..~1611 ~Uva, en .u p.-lAugoa 1a alk:l6n 
C.'151:db.naddlt.rodaRlchard8uke. "Tel<?VIMOon en\as~"'"-Ed- P.u n.O:Mbko. l973,p.°'!J 19!:i. 
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Se mencionaron en incisos anteriores 1os elementos que hacen posible la televisión, y 

por lo tanto podemos afirmar aqul, que la televisión puede ser llevada a cabo a cual

quier nivel. por cualquier productor, siempre y cuando se cumplan los requisitos para 

llevar a cabo su producción. 

Nazareno Taddei menciona en su libro Educar con Ja imagen, que 1os medios de co

municación masiva. constituyen la verdadera escuela del hombre contemporáneo y e.s~ 

pecialmente de las nuevas generaciones. 14 

Más adelante insiste respecto a la aplicación de la televisión como parte de los me

dios de comunicación en la educación: 

"No se puede. en absoluto, prescindir de tal fenómeno 

y no tenerlo en cuenta ".15 

Cabe agregar. que el mismo autor hace la siguiente aclaración: "Los mass media no 

pueden ser escuela verdadera (aunque de hecho sean escuela que sustituyen a la escuela 

verdadera). porque no dan una formación sistemAtica y organizada" .16 

Como se puede ver, se sabe que la televisión puede constituirse en un medio educati

vo: sin embargo no lo es, ya que actualmente. sus contenidos no tienen una sistematiza

ción y una organización delineada a esos objetivos, sino tan sólo se ocupan por dar "un 

poco de todo y para todos". 

De esta forma, podemos referimos entonces a la experiencia de la televisión educati

va, pero sólo en la magnitud prudente que nos remite la producción de programas es

peclficos o de series planeadas y diseñadas para la difusión y formación educativa: 

1'1 TADDEl.N.uareno Edo.IU!fwnla lm·~· FA. Marova, Madncl, ú¡..1M, 1979. p.\IJ. 19. 
15 tbldem. ¡~"to] 19. 
16 lbklem.1~'li.J. 20. 
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"La eficacia de la televisión como instrumento de enseilanza ya no es cuest1611 sujeta 

a debate; de un estudio recien!P rP.alizado por la UNESCO desprendemos estos ren!Jlo· 

nes: 'si se efectúa el balance de li.lS diversas operaciones de te:lensei1;m1.a realizados has

ta ahora que se refieren principalmente a la televisión. se puedi~ subrayar en prinwr 

lugar, que los resultados satisfactorios obtenidos en b(~ncficio de una diversidad de públi

cos y con la ayuda de variados sistemas, son suficientemente grandes para que ya no 

sea necesario poner en duda en términos generales la eficacia del medio". 17 

En su ensayo El papel de la teleulsl6n en la educación. Lewis A. Rhodes destaca 

una consecuencia favorable de la presentación de prcxlucciones televisivas a escolares: 

"La presencia en ulvo de la televisión en cualquier even

to. crea una sensación de Inmediatez, una conciencia de 

que 'estamos allí'; lo teleulsión tiene la caracteristlca de 

la 'actualidad', una sensación de parllclpaclón en el 

presente".18 

Estas caracteristicas que da Lewis nos remiten a lo que mencionábamos al principio 

de este capitulo y que ahora cabe recordar: con la televisión pueden desplazarse ideas, 

personas e imágenes y sonidos de hechos. 

Pero al igual que Nazareno Taddei, Lewis Rhodes advierte de la capacidad de auxiliar 

en la educación por parte de la televisión y no de una función desplazante del maestro: 

17 
18 

"La tefevlsfón suministra un medio de conseguir uno 

presentación complementaria, bien organizada, en el 

aula mientras que da al maestro mós tiempo que dedi

car en la clase a los aspectos creativos de la ensetianza 
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como son e/ estímulo, la motluación y el desarrollo de 

las actividades del aprendizaje que relacfonan al estu

diante con lo in/ormaclón que fue presentada ". 19 

Pau\ine Hadd, destaca también el apoyo que encuentra como maestra en la televl· 

sión: 

"El teleuisor nunca reemplazaró al maestro en el aula, 

pero como maestro elemental, no soy especialista y doy 

la bienuenida a la ayuda que reciba del maestro de la 

teleuisión. La enseñanza con Ja utilización de Ja teleul· 

sfón es una empresa en cooperación, o puede ser consi

derada como un equipo de enseñanza ... ".20 

En ese sentido, podemos señalar que 1a enseñanza puede encontrar a un aliado o un 

complemento con la utilización de las producciones televisivas, que con ese fin han sido 

realizadas. 

Una buena producción televisiva no garantiza en ningún momento la excelencia de la 

enseñanza, por el contrario, constituye tan sólo un pequeño porcentaje (o tal vez una 

gran parte de él) en el proceso de enseñanw. 

1.3.2. LA RESPUESTA AL MENSAJE TELEVISIVO EN SU 
APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA. 

Esta situación de la televisión como un auxiliar para el maestro en el aula, nos lleva a 

abordar otro problema de su uso: ¿existe una verdadera comunicación en este esquema 

de la televisión educativa? 
19 RI IUD[S, ~A. Op. Cu .• p.\o].5. 
20 llADO, Paulln«. '"lATdoMi.1611 al !'>llVe!Eleman(ili- en RllRK[. R. Op. r:u .• p:tg. 11. 
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Para eJlo, tenemos que referimos nuevamente al proceso de la comunicación. En di

cho proceso se destacaba la imposibifidad del receptor del mensaje de dar una res pues· 

ta a éste, por el mismo canal o medio. 

El proceso quedaba entonces interrumpido, en aparencia, por esa supuesta falta de 

respuesta (feedback). Sin embargo, atribuiamos a la re.copuesta conductual del receptor 

la calidad de "respuesta al mensaje" del emisor. 

Tal respuesta conductual se mostraba, desde luego, después de que el teleauditorio 

hubiera recibido el mensaje e hiciera con éste una acción de asimilación para modificar 

su conducta respecto a determinada circunstancia. 

Asl pues, podemos retomar las experiencias obtenidas en un estudio realizado en Es

tados Unidos, y que como parámetro de referencia de /a capacidad de provocar una 

respuesta por parte de la televisión, podemos obsezvar y darles la calidad del feedback. 

Los testimonios los da la maestra de educación elemental (primaria), Pauline Hadd. en 

su ensayo La Teleulsión al nluel elemental: 

"Durante una emisión reciente. David leuant6 la mano 

y luego me miró un poquito confuso porque se habla 

perdido en sus pensamientos v habfa oluldado momen

tóneamente que el maestro de la televis/611 no podía uer 

su mano. Yo tomé nota para preguntarle después qué 

era lo que querfa dec#r ... 21 

En este ejemplo queda a la luz la capacidad de mantener la atención de los educan· 

dos, de poder conducirlos hada reflexiones quizá más profundas, de lo que se está Ira· 

tando en el programa de televisión. Asi también, aparece una conducta dirigida al 

21 HADO, P. Twblooaln~dl?m(!nlal"om BURKE, R. 0p Cn.p.~ 14 
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cuestionamlento de lo que se está tratando. y sin embargo, la televisión no permite a 

nadie cuestionarla, pero si al maestro corresponsable de la lección. 

La maestra Hadd nos relata cierta experiencia acerca del uso de programas de televi

sión como apoyo a la ensetlanza: 

"Se pidió a mis alumnos de quinto grado que expresa

ran sus reacciones ante el uso de la teleulslón en la se

rle lnstructlua Aventuras en la ciencia, producida por 

las Escuelas Públicas en la WCVE-1V, de Rlchmond. 

Virginia con Edward Ooghe como maeslro de la teleul

slón: 

Krlstel: Las ciencias por teleuisl6n hacen que desee em

prender alguna lnuestlgaclón. Dice de e/las lo suficiente 

para Interesarme pero no lo dice todo ... 

Melanle: La televisión es bueno porque da ejemplos que 

no podríamos ver de otra manera. Ahorra tiempo al 

maestro. La televisión expllca las cosas de manera que 

podamos entenderlas mejor ... 

Therese: Me gusta la le/eulslón porque es Interesante. 

No me gusta porque no ha de repetir las cosas y no 

puedo hacer preguntas ... 

Jlm: Algunas veces, si no entiendo algo en la !eleulslón 

no puedo levantar mi mano y preguntarle, pero siempre 

puedo preguntar a usted (se dirige a la maestra). Slem-
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pre me da gusto conocer lo que dice acerca de las cosas 

y comparar(o con lo que usled dice ... 

Richard, La persona de la leleulslón puede hacer mejo

res experimentos porque puede tener los mejores mate

rlales ... 

Jean: Pienso que es divertido ver que las preguntas que 

usted nos hace coJncJden con lo que el señor Ooghe en

seña y luego con lo que debemos saber".22 

Tal y como se puede observar de las expresiones de los propios nhios, la lelevisión 

tiene el gran potencial de apoyar a la enseñanza, pero no es el único instrumento ni la 

única fonna de dar educación a un público determinado, sino que siempre será impres

cindible la presencia del maestro. 

Es el docente quien recibe la ayuda, no el receptor, por tanto, la falta del maestro en 

el aula por sustitución de la televisión casi garantiza el fracaso del cambio de actitudes 

de aquel, es decir, anula su respuesta al mensaje. 
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CAPÍTULOII 
EL DOCUMENTAL 

El documental es ante todo un género nacido en el cine. El primero en ofrecer una 

deAnlción de cine documental fue John Grier.;on, seguidor de las ideas de Flaherty. 

Grierson utilizó por primera vez el término documental en cine. 

Vio en Jos trabajos de su maestro una manifestación cinematográfica capaz de obser

var y analizar diversos aspectos de Ja vida para presentarlos en pantalla como se hablan 

mostrado en la realidad, no como simple retrato en movimiento o como una Idea imagi

narla del realizador (Ja ficción), sino como el registro fílmico que habría de mostrar un 

hecho o suceso real, profundizando en él, desarrollándolo y explicándolo. 

En un articulo suyo publicado en 1924 en Ja revista New York Sun, Grierson define 

al cine documental como el tratamiento creador de la realtdad.1 

"The word documentary lo describe a type of fllm was 

lntroduced by John Grlerson In the late twentles. 1t de

rlued from documentalre, a term used by the french for 

thelr trauel fllms. Grlerson flrst applled documentary to 

Robert Flahety's Moana, an account of events In the 

ROntA. Paul. Docum@nLlry l~m. C. rat..er, Londoo, 196G, p.'ii(¡. 3" 
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daily 11/e o/ a Polyneslan boy. La ter he deflned lt as the 

creatlue treatment o/ actuality".2 

En 1936. el inglés Paul Rotha añade a la definición de Grierson que "el cine docu

mental es eJ medio cinematográfico capaz de interpretar (creativamente) y en términos 

sociales la vida de la gente como es en la reaUdad ... Esta forma de hacer cine no renun

cia a los actores adiestrados; justifica el uso de los artificios para conseguir su efecto so

bre el espectador. Para el director de documentales, la presencia de las personas y 

cosas es sólo superlicial. Lo que preorupa es el sentido oculto de las cosas y el significa

do latente de las personas".3 

Como se puede observar, Rotha justifica eJ uso de adores profesionales y de recursos 

técnicos, en tanto sean medios para representar acontecimientos de la realidad. Cuando 

esto por sus características no puede captarse de "improviso''; una idea bastante dife

rente si la comparamos con la teotía del concepto de "la idea de improviso" de Dziga 

Vertov, que supone que la filmación no va acompai'lada de ningún artificio y que en 

consecuencia los sujetos fotografiados no son turbados en nada por la filmación y son 

tomados de su medio ambiente. 

El uso de actores profesionales lo podemos apreciar en la pelicula de Jean Rouch, 

Jaguar, en ella utilizó actores para mostrar el problema de la migración de los campesi

nos nlgerianos a las ciudades en busca de empleo. Rouch sabía que no podla captar 

toda la acción en el momento en que sucedla, por lo que no podía contar con la puesta 

en escena (método Flaherty) de los campesinos. ni captarlos de improviso. 

"La~ 'docunen!al' futt lntrodx:Jd,l pot Jdm Gt1enorl en k:. l'.itlmoi v<llnl• arw;. par.t iboihlr ui daM d111 pella.la.. Dfttva 
&il termino 'dx:umentalre' emplll!.U:i por d rranc4s pa.ra - ~ de \'L!J1!$. Grtmon primero aplko 'cb:l.lmmtal' ill Mwria 
da Robm Aaherty, un relato da m MICeiOl di.srm m L1 ~de un Joven pol!ntilo. M~ iarrle d k> deflnlo cnmo 'un 1ra!amlcnto 
cra.-.t!Yo de la realidao:r. BADDELEV Hiqi, W. The lechnlqolll of docunct11i!ry flm pmdu:.tlon. 11.ullng l iwsll! Publbhrr, No.w 
YOÓl, 1971.JMg.9. 
CU'.MENTE, Jow L El cine docunimtal aparto!. Ed. RL"\lp, Madrkt, 1960, p.'i<J. 20 
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En 1960, el aitico español José L. Clemente define al cine documental como "la 

película carente de ficción que informa con sentido creador y recrealívo sobre la vida del 

hombre actual en sus relaciones con otros hombres, y con el mundo y las circunstancias 

que lo rodean". 4 

En la Enciclopedia Ilustrada del One (Editorial Labor, S.A.) se define al documental 

como "género cinematográfico ajeno al cine de ficción que reproduce la realidad de un' 

modo informativo o interpretativo, siempre con la intención de mostrar hechos, aconte

cimientos, lugares o actividades, cuyas consecuencias sociales y culturales suele estu

diar". 5 

En su tesis profesional, Roberto Roy Meza Baca, señala que "el cine documental es 

capaz de penetrar la realidad, revisarla, estudiarla y entenderla científicamente, para que 

con posterioridad pueda avocarse a explicar esa misma realidad ... estableciendo un pro

ceso comunicativo coherente y válido. De esta forma se le confieren objetivos sociológi

cos y planteamientos polítícos especificas" .6 

Jaime Goded, critico y ensayista mexicano de cine lo define de la siguiente manera: 

"Los filmes documentales son todos aquellos que constituyen documentos o testimonios 

acerca de la estructura y desarrollo sociales: el cine documental presenta al público un 

hecho que tiene su originalidad concreta en la realidad. La pelicula documental Informa 

sobre determinado fenómeno (hecho proceso) que se presenta o se presentó en la reali

dad objetiva. El cine documental muestra este fenómeno, lo describe y lo explica''.7 

"El cine documental se puede constituir como experimental analizando y probando la 

hipótesis de que la aproximación cinematográfica al problema gravita sobre los elemen-

lbldzn~.24. 
~ta !Utrad.J. d•Cino. Ed. l...lOOr, S.A., Rircdon.a, 1976, p.\oj!.. :m~ 379. 
MEZA ka, Roy RoOOrto. El ctne documenial de corlometra]e como dcrn®IO para la rorrnOCl6n Y rnan¡;:jo dd pWlko 
c1nema101r1'1co. T~ii. F.C P.y 5., U N.A.M., Mhk:o, 197?, p.\<J.28. 
GOOEO,AndreuJaJme. Clmi y S....:\olooja Teslt, F.C.Py S., U.NA M., Mblcn, 1976, p.\g. 53. 
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tos sociales acabados, contando las afinidades con el medio. El hecho cinematográÍico 

sienta la problemática de asumir el carácter de entender el proceso de vida (Paul Rotha). 

Existe, pues, una remembranza concerniente de los procesos culturales y del entorno 

social, 'sin embargo, hay una limitación de rango en el documental confinado a la defi

nición de la interpretación y potencialidad que la realidfld convoca (Roberto Rosselini)" .8 

Como se ha visto y desde los Inicios del documental con Robert Flaherty y Dziga Ver

tov, pioneros e iniciadores de este género, todos parten de los acontecimientos rP.ales 

del material para explicar esa realidad. Aplicando la "puesta en escena" o la "filmación 

en vivo", que fueron los métodos de estos dos pioneros del cine documental, métodos 

que no son contradictorios sino complementarios. 

Para efectos de este trabajo (video documenta\) retomamos los conceptos anterior

mente expuestos para identiíicar el género al que se inscribe el presente trabajo. Desde 

luego que no se trata del proceso cinematográfico en un cien por ciento para la produc

ción del dorumental, sino tan sólo nos referimos al género ya que como medio no he

mos empleado al cine sino al video de pequeño formato. 

El documental es entendido en este programa como el género de no ficción con la 

capacidad de observar, informar, explicar, analizar e interpretar hechos y acontecimien

tos en la vida del hombre y su enlomo. Se le emplea además, en cualquiera de los me

dios de expresión que utiliza el hombre para comunicarse y no se encierra ya en 

nuestros días al cine sino también se le ve frecuentemente en la radio, la fotografia. la 

televisión ... 

Como medio de creación, el documental se nutre de la realidad, reflejo fiel del acon

tecer del mundo pero enriquecido por su autor quien desde su particular punto de vista 

ME2A &:..1 ll Roberto. Op. 01 .• ~- 30 31. 
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observa y señala la problemática inmediata y los conflictos inherentes a la cotidianidad 

del hombre. 

El documental debe partir de una proposición, de una idea que lo justifica. En el sen

tido metodológico. se puede decir que el cine documental se rueda en el momento y en 

el lugar donde transcurren los hechos. con tcxlos sus elementos, reproduciéndolos me

cánicamente. 

2.1. ANTECEDENTES DEL CINE DOCUMENTAL. 

Los primeros cineastas del mundo fueron sin duda los hennanos Lumié:re, quienes 

en un principio se dedicaban a hacer fotografia. En 1895 inventan un aparato al que 

llamaron kinetoscopio (cinematógrafo}, que trabajaba por medio de un sistema de arras

tre (dieciséis fotograflas por segundo). A este sistema los Lumlére lo consideraron de ca· 

rácter cientlfico. 

Es asi como los inventores y difusores del cinematógrafo crean y llevan a la práctica 

el cine de las actualidades. El nuevo aparato rebasa los límites de una simple muestra 

fotográfica provista de imágenes fijas otorgando el movimiento natural y espontáneo a 

las imágenes. 

Este hallazgo los llevó a filmor en forma mecánica los diversos acontecimientos de 

actualidad en su medio ambiente tal y como sucedían. Comprendían que todo suceso 

basado en la realidad era tema para el cine recién nacido. Situaban sus cámaras en la 

calle y sorprendían las diversas actividades cotidianas de los pobladores de su comuni

dad. 

La primera vista que realizaron fue el edilicio de su propia fábrica: el portón por 

donde salían los trabajadores nombrada Salida de los obreros de la /óbrica Lumiere; 
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posteriormente realizaron Plaza de la bolsa en Lyon; Una lección de acrobacia; El 

herrador; El pescador; Un incendio; El ferrocarril; El regimiento; Partida de Nai

pes; El regador regado y, El presidente Félix Faure en París, entre otras. 

Entre 1895 y 1896, los hermanos Lumiere filmaron alrededor de 50 películas, algu

nas tomadas en Francia y otras en diversas partes del mundo. Los inventores deseaban 

captar sucesos notables acaecidos fuera de su país: El Zar y la Zarina yendo a la coro

nación en Moscú; Relevos de la guardia en Madrid, y otros. 

El cinematógrafo llega a México en agosto de 1896, lo traen los franceses Gabriel 

Vayle y C.J. Bernard, enviados por los hermanos Lumiere, quienes exhiben las prime

ras películas y filman los primeros cortos en México. La primera "estrella de cine" fue el 

presidente Porfirio Dlaz y la primera pelicula fue El Presidente Porfirio Dfoz montan

do o caballo por el Bosque de Chapultepec. 

Otro invento que dio origen al cine fue el vltascop/o (inventado por Thomas Ar

mand en 1894), que Thomas Alva Edison envía a México, específicamente a la ciudad 

de Guadalajara, justo antes de que llegara a esa ciudad el cinematógrafo. 

En México, la agencia Edison ya se habla ganado al público con sus exhibiciones: 

Una escena de linchamiento en Texas, Una calle del Cairo, Un Incendio en un es· 

tablo, Una calle en New York y, Ejercicio del trapecio. Se sabe que los norteamerica

nos enviados a México por Edison trajeron un gran número de películas, sin embargo, 

poco fue lo que filmaron aqui. 

De los filmes realizados por los representantes de los Lumiére con temas mexicanos 

sólo se tiene conocimiento de los nombres de las películas, pues la mayoría de los cor

tos desaparecieron en el instante que los franceses partieron del pais. 
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La producción norteamericana sobre temas mexicanos fue minima en comparación 

a la de los franceses; además, el interés que ambos tenían en captar Ja realidad nacional 

era diferente: "los primeros divertlan y entretenian, los últimos informaban".9 

Los enviados a México de los hermanos Lumiére monopolizaron la producción de 

ese año (1896); la agencia Edison parecia más que nada dedicarse a la exhibición de 

sus peliculas, y no fue sino hasta 1897, a11o en que los extranjeros dejaron el pais, 

cuando otros empresarios mexicanos adquirieron los nuevos inventos. Era necesario 

continuar registrando los acontecimientos que se estaban presentando. 

Aquellas imágenes constituyen las primeras bandas de actualidades, núcleo de lo que 

más tarde se conocerla como noticieros -newreels~. Todas ellas reproducciones de la 

realidad, sorprendiendo a los personajes en su ámbito cotidiano o contando con la 

puesta en escena de los personajes en sus actividades diarias; métodos de realización fil· 

mica que habrían de encontrar conformación años más tarde con el norteamericano 

Robert Flaherty en su película Nanook (1922). y del soviético Dziga Vertov con su cinta 

El cine ojo (1924), en la que explica su teoria de cine verdad, consistente en sorpren

der las actividades del hombre en su medio ambiente con La ulda de lmproulso. 10 

2.1.1. CLÁSICOS DEL CINE DOCUMENTAL Y SUS MÉTODOS 
DE REALIZACIÓN 

Una filmación que reproduce mecánicamente la realidad sin ningún interés más que 

el de captar cualquier suceso que llame la atención a la vista del operador, y presentarlo 

tal cual como un pedazo de la realidad, aislado del contexto social que lo origina, aún 

no es documental; es en cierta forma un pedazo de actualidad, un elemento para hacer 

cine documental; es material fílmico en bruto sin una idea que le dé forma y sentido. 

9 DE LOS REYES, Aurdk>. LC3 OOgtlncsdd cln~ en MO.lco Colea:IM Cu."ld<>mo~ d<!Clna •21, Mb;ico, 1973, p.'iog.115. 
10 SADOUL. G«lf9'$. EJclrU?deDzl'),1VomOY. ERA, Mbico, 1973, M 130. 
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El norteamericano Robert Aaherty y el soviético Dziga Vertov se propusieron ir más 

allá del cine de las actualidades partiendo de ellas, otorgándoles un tratamiento creativo 

de acuerdo al punto de vista de cada realizador. 

2.1.1.1. DZlGA VERTOV. 

Los primeros trabajos cinematográficos de Vertov fueron únicamente de compilación 

para hacer posteriormente montajes. 

En 1918 apareció el primer número de Kino-Nedelia (cine semana) del que Vertov 

fue secretario de redacción. Vertov no filmaba las noticias, sino que recibia los persona

jes provenientes de todos los rincones de la Rusia de los soviets, en ta que la guerra 

causaba estragos en ese momento. Escog\a los mejores fragmentos cinematográficos, 

los montaba y redactaba los subtitulas. 

El noticiario tuvo que desaparecer por íalta de pelícuL-i virgen para filmarlo, montarlo 

y copiarlo. Vertov abandonó las noticias filmadas o más exactamente los filmes de mon

taje que combinaban y elaboraban diversos reportajes para presentarlos reunidos bajo 

nueva forma. 

Los filmes de montaje que tomaban como materia prima las noticias filmadas se con

virtieron en un género particular del cine. Entre 1919 y 1921 Dziga Vertov íue el pri· 

mer creador de este género. "El selecciona y escoge los diversos documentos, los 

ordena de aruerdo a un plan elaborado por él, les otorga un sentido a través de subtítu

los (equivalente al comentario de un lo01tor que se utilii.a en la actualidad). De sus refle

xiones teóricas y de la práctica de su trabajo como redactor de las noticias filmadas y 

realizador de íilmes de montaje nacieron a partir de 1922-1923. concepciones altamen· 
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te originales de ere.ación artística, resumidos en las fórmulas de cine-ojo, cine-verdad, 

radl;~reja, vida de Improviso (filmación en vivo)". 11 

Vertov utiliza las actualidades para montar largometrajes como El aniversario de la 

Revolucl6n (1922). Este trabajo es su primer largometraje y el de mayor Importancia 

pues con éste se inicia un nuevo género cinematográfico, el film de montaje, que en un 

principio llamó film histórico. 

En El aniversario de la Revoluclón, Vertov muestra las posibilidades del cine docu

mental ordenado y ensamblado, previa selección de los materiales cinematográficos fil

mados por otras personas. Asi recopiló las diversas filmaciones de archivo que 

captaban las revueltas revolucionarias en todos los rincones de Rusiél para presentarlos 

bajo una nueva forma; siempre de acuerdo a la idea central que se concebía del tema. 

La idea de creilr una obra de arte original al montar las actualidades filmadas por 

otros continuó latente en Vertov como lo pudieron constatar otros de sus documentos: 

Historia de la guerra clvll {basado en los acontecimientos de la Revolución Rusíl) y 

Los combates /rente a Tsarltsin, con éste último pasa del film histórico al "estudio ex

perimental" y realiza un paso teórico decisivo. "Opina que un cineasta puede hacer arte 

con cine-objetos, con fragmentos de películas registrados por otros, sin que el artista 

creador tome parte alguna en la concepción o realización de estos fragmentos".12 

Al crear el ténnino cine-objeto, Vertov le daba el sentido de realidad objetiva cine

matográfica. 

Pronto Dziga Vertov dejó a un lado el hecho de trabajar sobre materiales ajenos y 

puso relevante interés en observar la vida de los habitantes de su comunidad filmándo

los a manera de sorprenderlos en sus actividades diarias, sin que se dieran cuenta de la 

11 SAOOUL, ~-El cine dq Dilo]" Vmav. ERA. M<b.lco, 1973. p.\g 19. 
12 lbldemp.'to].61. 
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presencia de la c.ámara. Esta debta ser un ojo invisible e ignorado por los individuos fil
mados. 

De ahí que Vertov proclamara una serie de teorias que manifestaban su nueva con

cepción del cine: el cine como un ojo "con la posibilidad de crear, como una íonna or

ganizada de ver y entender el mundo entero. El cine-ojo es igual al cine que yo veo (yo 

veo por la cámara) más el cine que yo escribo {yo esaibo con la cámara sobre la pelícu

la), más el cine que yo organizo (yo monto el filme)". 13 

Entre 1923 y 1924 Dziga Vertov poniendo en práctica sus teorías realizó un largo

metraje titulado El cine-ojo, mismo que llevó como subtitulo Lo uido de improulso, en 

el que sorprende a los individuos en su medio ambiente, circunstancia esencial para 

mostrar lo real, lo verdadero, el cine-verdad. 

El hallazgo de los Luml~re encontró con el cine-ojo de Vertov la expresión formal del 

mundo visible que requerian las actualidades para llegar a ser cine documental. Vertov 

no sólo sorprendia mecánicamente la realidad circundante, sino además. perseguía plas

mar en su film su idea para hacer de ésta durante su desarrollo un tema documental. 

Ast, Vertov con Lo uido de improuiso reflejó, expresó e interpretó la vida diaria de una 

nueva civilización en gestión. 

En 1925 Dziga Vertov, en colaboración con su hermano Mijail Kaufman, destacado 

camarógrafo de la época, realiza un documental sobre Ja lucha del pueblo soviético por 

la construcción económica de su patria y al que dio como título .IAdefant Soviet.', en el 

que hace expresiva toda su creatividad para ofrecer una imagen realista y total de los 

problemas que habla de superar su pais. 

13 lbtdl!ffipt,J.85. 
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Posteriormente realiza La sexta parte del mundo (1926). En este documental, Ver

tov deja ver su interés por mostrar a su patria en diversos aspectos geográficos y socia

les .. para oponerlos a las otras cinco partes del mundo consideradas en aquel entonces 

como capitalistas" .14 

Para la realización de La sexta parte del mundo, Veriov advirtió que era indispensa

ble una investigación previa al rodaje para conocer las ciudades y regiones en las que 

podía trabajar, mientras que en La vida de improviso dedicaba tocia su atención en mos

trar la relación del hombre con la colectividad sin que las personas se dieran cuenta de 

su participación. 

En !Ade/ant Soulet! y La sexta parte de/ mundo dejó a un lado a las multitudes 

para otorgar especial interés a su patria y a presentarla con orgullo ante diferentes na

ciones. 

Años más tarde muestra cómo es la vida en su ciudad a través del documental E/ 

hombre de la cómara (1929), donde hace explicitas sus concepciones teóricas, en ella 

hace de la cámara el personaje más importante que el operador es capaz de utilizarla a 

su libre albedrio para penetrar en todos los detalles de la vida contemporánea y sor

prenderla. 

Un año después (1930) realiza Entusiasmo en el que da a conocer el trabajo de los 

mineros por vía de imágenes demostrativas y la orquestación de ruidos producidos por 

diversos aparatos. Entusiasmo es el primer documental sonoro realizado por Vertov. 

En 1934 filma Tres cantos sobre Lenln en el que utilizó los registros filmicos y fo

nográficos del revolucionario desaparecido. La exhibición del documental causó una 

verdadera emoción en el público al recordar las palabras vertidas por el lider soviético. 

14 lbViem1•"'1 12:1 

46 



Posteriornl'3.nte Vertov realizó otros documentales mostrando su creatividad y sentido 

cinematográfico: Canción de cuna (1937); El recuerdo de Serguei Ordzlwnlkldza 

(1937); Gloria a las herolnas souiéticas (1938); Tres heroínas (1938); En la colina A 

(1941); Sangre por sangre (1941): Tu al frente de Kazajstan (1942-43); En la mon

taña de A La-tan (1944); y, El juramento de la }uuentud (1947). 

Sus películas E/ anluersarlo de la Reuoluclón (1919), La uido de improu/so (1924) 

y El hombre de la cómo ro (1929), son los trabajos que mejor ejemplifican sus teorias. 

2.1.1.2. ROBERT FU\HER1Y. 

En los Estados Unidos durante el inicio de los años veinte y, paralelo al cine-ojo de 

Vertov, comenzaba a erigirse una fonna diferente de hacer cine documental, con una 

enorme tendencia creativa; era el cine de Robert Flaherty quien a diferencia de Vertov 

iba a mostrar al mundo el modo de vida de Jos habitantes de las comunidades primiti

vas, que pareclan olvidadas por el resto del planeta. 

Robert Flaherty pasaba años en investigar la vida de los pobladores de la comunidad 

que iba a filmar, viéndolos desde su propio nivel, conviviendo con ellos. Después pro

ponia manifestaran sus actividades cotidianas frente a la cámara. 

De sus primeras investigaciones en las regiones septentrionales de Canadá cerca de 

la Bahia de Hodson, obtuvo su primer documental, Nonook, el esquimal (1920-23), en 

el que muestra las costumbres de los esquimales de Port Huron, a través de una obra lí

rica que narraba la vida diaria de Nanook, de Nyla (la esposa del esquimal) y de sus hi

jos. "La caza de la foca, la pesca, los quehaceres domésticos y los pequeños episodios 

de una existencia primitiva" .15 

15 El dnadelc6Lum~11h.»ta ..otdnerama. Eir.ldop.d.!A1901, lomol, Ban;:lllooa, l96S, p.\!¡. '1ú5 
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En 1923 Flaherty se interna por dos años en la isla de Savai, en la Polinesia Central, 

para convivir con las tribus Maoríes: el resultado fue Moana (1926) en la que presenta a 

través de un salvaje polinesio las costumbres y tradiciones de la comunidad: "la recogida 

de los cocos, la caza de las tortugas gigantes, la elaboración de los tejidos y el cruel y el 

complicado tatuaje que marca y se1iala a los hombres su origen y nobleza".16 

Las tradiciones y costumbres de las comunidades rurales inquietaban a F!aherty y, 

para 1931, colaboró con el célebre cineasta alemán Frederich Mamau en la realización 

de Tabú, magistral obra en la que se muestran las supersticiones y las formas de divi

sión social de los indlgenas de las Islas Tamitl y Bora Bora. 

En 1934 Flaherty termina Man o/ Aran (El hombre de Arán) en donde relata la vida 

solitaria de un pescador y su familia en la isla de Arán en Inglaterra. Los actores hablan 

de ser los propios naturales íslef1os quienes µa.redan sacrificar sus vidas en el mar ante 

las adversidades que les o!reda la naturaleza durante la recolección del pescado (su ali

mento de todos los días). 

The /and (La tierra) es el nombre de la película que realizó Flaherty a Rnes de los 

años treinta (1939-1942) para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

El tema del do01mental trataba de la formación de un inmenso desierto en zonas férti

les: la erosión amenazaba al agro en el mismo centro de los Estados Unidos. 

Su última película fue Loulsiona Story en la que presentaba las supersticiones del 

pueblo de Petit Anse Bayou a través de Las aventuras de un muchacho Cajun. 

Por todo lo expuesto, se puede decir que la visión de Flaherty es poética y meditada, 

deteniéndose para admirar cualquier mlnimo detalle de la naturaleza y del medio am

biente de la comunidad. 

16 lbkfam~.466 
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Los dos cineastas, Flaherty y Vertov, realizaron sus documentales de acuerdo con 

sus propias concepciones de lo que para ellos significaba captar la realidad y mostrarla 

según sus intereses, confonne a una metodología establecida por ellos mismos. 

Es asi como, por una parte Vertov es considerado como el crec-idor de dos métodos 

de realización fílmica documental: el método de captar la vida de improviso, de sorpren

der los diversos acontecimientos de la realidad en el momento en que se pn?.sentan para 

seleccionarlos, ordenarlos y ensamblarlos de acuerdo a la idea general que se propone 

dar a conocer en el film; y por otro lado, el método de recopilación de imáge1w.s de ar

chivo y/o íilmadas ex.profeso para la reconstrucción de los acontecimientos tratados. 

Por su parte, Robert Flaherty al realizar sus documentales procuraba anali7 .. ar proíun

damente el caso a filmar, se interiorizaba al máximo posible con las personas que serian 

filmadas e intentaba conocer a fondo sus condiciones sociales. Después de esto, venia 

el rodaje, la filmación para Flaherty también era un proceso de descubrimiento. Con es

tos instrumentos de trabajo hacia un análisis social importante en el montaje donde 

otorgaba unidad a su idea para hacer de ésta un tema documental. 

Siempre filmó de acuerdo a su propio método de realización contando con la puesta 

en escena de los habitantes en su medio ambiente natural; por tal motivo se le conside

ra el creador de un método de filmación diferente al de Dziga Vertov. 

Como se ha visto, tanto Vertov como Flaherty siguieron métodos diferentes de reali

zación fílmica, sin embargo, partían en el fondo de la misma premisa, el cine de las ac~ 

tualidades: su materia prima era la realidad, su interés por rodar la película en el mismo 

lugar donde suceden los hechos, otorgando a las actualidades el tratamiento creativo 

que se requería para hacer surgir el cine documental. 

49 



Vertov filmó en los escenarios citadinos, mientras que Raherty lo hizo en escenarios 

naturales. Vertov sorprendía con la cámara a los individuos durante sus actividades coti

dianas, Flaherty contaba con la puesta en escena de los habitantes en su medio ambiente. 

Para ejemplificar lo anterior se puede señalar que en la filmación de Nanook "para 

poder filmar las escenas interiores, un iglú esquimal normal (de cuatro metros de diáme

tro) era demasiado pequeño. Nanook, ayudado por sus compaf1eros edificó un iglú de 

ocho metros de diámetro, el más grande que se haya visto. La luz proveniente de las 

ventanas de hielo resultó insuficiente, por lo que fue necesario cortar el techo del igl~. 

de tal manera que Nanook y su familia tuvieron que acostarse y despertarse con todo el 

frio exterior, que penetraba por arriba".17 

A pesar de algunas diferencias, ambos realizadores hicieron patente en sus trabajos 

que, antes de una filmación debe conocerse la Idea sobre el tema que se quiere dar a 

conocer, profundizar en ella, desarrollarla a través de las imágenes, dando coherencia 

narrativa y, finalmente a través del imprescindible trabajo de montaje, previa selección y 

ordenación de las imágenes logradas. dar unidad al film. Sólo de este modo surgirla el 

cine documental. 

2.2. EL REPORTAJE Y EL DOCUMENTAL. 

En este momento, cabe señalar que el documental puede llegar a ser confundido tan

to por su método como por sus contenidos por una forma periodistica de hacer investi

gación: el reportaje. 

Ambas formas de hacer investigación llegan a coincidir durante sus desarrollos, e in

cluso, en la exposición misma de los resultados obtenidos. 

17 SAOOUl~G.Op.dt.,p:.g.135. 
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El reportaje. según pcxlemos apreciar en sus generalidades puede coincidir con el 

documental audiovisua.1 en los siguientes aspectos: 

a,-) Metodología de invcsligacíón. 

b.-) Presentación de resultados. 

Tanto el reportaje como el documental, en cualquiera de los medios audiovisuales, 

guardan similitud en la sistematización de las etapas que requiere su elaboración. 

Ambos géneros exigen un conocimiento previo de lo que se desea presentar. Prime

ro, se plantea una problemática especifica a investigar, las causas y consecuencias que 

pudieran identificarse desde su definición. Después, es importante hacer una labor de 

delimitación o definición del campo a abarcar. 

Posteriormente, tanto el documental como cl reportaje integran hipótesis u objetivos 

a desa1Tollar. Una vez que se han identificado y enunciado claramente cuáles son los 

objetivos o las hipótesis se plantea una estrategia de captación de información, así 

como la elaboración de un calendario en el cual se habrán de especificar los plazos para 

cubrir cada etapa. 

la tarea de investigación, necesariamente remite a fuentes de diversos tipos (docu

mentales -periódicos, revistas e impresos en general-, vivas, ínstituciona1es, en medios 

electrónicos, bancos de datos, etc.} en las que se encontrará el contenido a vertir y ana

lizar en el trabajo final. 

Cuando se ha cumplido la fase de rernperación de datos e información se procede a 

jerarquizarla, ordenarla, clasificarla, etc. Estas tareas se llevan a cabo de acuerdo a los 

intereses del investigador quien determinará qué información es la más Importante. 
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Al concluir la clasiíicación de la infonnación se redacta un primer borrador de lo que 

será la investigación, se le corrige cuantas veces crea necesario el autor para dar a en

tender lo que desea exactamente, de la fonna más clara que le sea posible y, sobre 

todo, precisa. 

Cuando el investigador considera que no hay más cosas por corregir, agregar o mo

dificar en su escrito que pudieran contribuir a un enriquecimiento sustancial del texto, 

entonces presenta su Investigación en el medio que para ello haya seleccionado. 

Hasta aqui, el desarrollo tanto del reportaje como del documental son similares, pues 

aunque se plantee la presentación de ambos en el medio audiovisual o televisivo, las 

etapas subsecuentes variarán, as! como su contenido. 

El documental tiene forrna y contenido, en él está implícito el punto de vista del reali· 

zador, quien emite juicios y da sus posibles soluciones al conmcto o el problema del cual 

ha inforrnado con cierta profundidad y extensión. 

El reportaje, en cambio, es deflnido como un "relato periodístico esencialmente in

fonnativo, libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado preferente

mente en estilo directo, en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual o 

humano". 18 

"Considero al documental como un género cinematográfico cuyos propósitos y méto

dos se inscriben más bien en la investigación o difusión sociológica".19 

Por otra parte y, con lo anteriormente dicho, el cine documental puede ser entendí· 

do como experimental a nivel de la investigación por su voluntad de registrar una reall· 

JB MARllNVWakl.Gonzalo.G~cro.Pet'ood\Mk:os. F.d. Pnsma, l/f., p.\g 65. 
19 MEl.A Rxa. R. R. Op. 01 .• f>.\9· 35. 
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dad libre de artificios y contribuir a la comprensión de la misma sociedad y de los fenó

menos en tomo a ella. 

Enrique Torán señala con respecto al reportaje y al documental que "el documental 

tiene mayor caducidad que el reportaje (o gran reportaje) y, además, está previsto para 

mayores audiencias ... La televisión ha venido a proporcionar la gran audiencia que nun

ca antes tuvo el documental".2º 

Se puede conduir que el reportaje, como técnica de inve.stigación y narración, es 

esencial para la evolución del lenguaje documental audiovisual, por su contenido de evi

dencia social como una manera de expresar y signiíicar el sentido real de las cosas. 

En los siguientes incisos. abordaremos a ambos géneros con mayor profundidad, y 

en el caso del género documental, trataremos sus características de acuerdo al caso que 

nos ocupa en este trabajo: La producción de un documental sobre la protección de las 

tortugas marinas. 

2.2.1. ELEMENTOS DEL DOCUMENTAL. 

En el documental existe la posibilidad de "capturar" un evento que, por las circuns

tancias o caractetisticas en que se presenta, sólo es posible que se.a observado por un 

grupo reducido de personas, y que con esa posibilidad de mostrarlo en pantalla un nú

mero indefinido de ocasiones y ante un público mayor se puede lograr su comprensión, 

estudio y análisis. 

Tal es el caso que aqui nos ocupa, pues un fenómeno como la anidación de tortugas 

marinas no es posible que sea visto por toda una población en la misma playa donde se 

20 TORAN, L Em1que. l.i 1nlorm.xl6n en 1.v. Tn.tOI o.le peno<lismo. Ed. M1trt1, &1~11\,J., l 'JR2, p."!IJ l2b 
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presenta y si en cambio, es importante que se le conozca y se le entienda como tam

bién es importante que se comprenda la problemAtica que envuelve a esta especie en 

peligro de extinción. 

Es por ello que, ai registrar en video un evento de la naturaleza tal y como se presen

ta cada año en nuestro pals, y mostrar paso a paso el proceso de anidaclón de estos 

quelonios marinos, as! corno presentar las imágenes reales de la depredación contra la 

especie, estarnos sin duda alguna, mostrando un documento, y que por su tratamiento y 

formato de presentación (video) podernos llamar documental. 

Sin embargo, no sólo se trata de mostrar las escenas por sí mismas tal y como se 

presentan, pues ello puede no tener el efecto deseado entre los espectadores, sino que 

se hace necesario un tratamiento del material que se videograba. 

Por tal circunstancia, estamos hablando entonces de una intención; y para tal efecto, 

debemos decir que el documental conlleva como parte de su realización una intención 

claramente identificada. 

En este caso, hemos dicho que el propósito de realizar un video documental sobre 

tortugas marinas consiste en mostrar para quienes todavia es desconocido, el proceso 

de anidación en playas mexicanas, los agentes depredadores más comunes y las posi

bles acciones para protegerlas y as! evitar su extinción. 

Para cumplir esa intención el realizador del documental emplea varias "herramien· 

tas"; entre ellas: el manejo de ia imagen, la selectividad en lo que presenta, el tratamien

to del tema que se presenta en pantalla, el lenguaje que utiliza; en sí, la forma como se 

acerca al auditorio y le narra el hecho. 

Ese empleo de "herramientas" se lleva a cabo de acuerdo a la propia asimilación del 

hecho que haya tenido el realizador, los Intereses del productor, o el enfoque que desea 
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un director o un guionista. En otras palabras, podemos hablar de la subjetividad en el 

trabajo y del género documental en si. 

Es lne1udible hacer ver que en un trabajo cuya preparación corresponde directamente 

a una intención, implique también una subjetividad; es decir, una manera personal de 

ver las cosas. Es probable que la realización de dos documentales sobre el mismo fenó

meno sean diferentes, cuando menos, en una o varias facetas de su realización. 

Por ejemplo, un documental acerca de las tortugas marinas en nuestro país produci· 

do por alguna instancia gubernamental, digamos la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecología, pue.de hacer un énfasis marcado sobre las acciones que ya se emprenden 

para su protección, la decretación de la veda, el desmantelamiento de los rastros, entre 

otros aspectos, mientras que el mismo tema abordado por una institución dedicada al 

estudio de los quelonios marinos hará énfasis en la biologia, en la reproducción, su 

comportamiento migratorio, Jos riesgos que atraviesan en el mar, etcétera. 

Cada productor o realizador tiene un propósito, tiene algo qué decir sobre el mismo 

tema, en slntesis, desea mostrar su punto de vista en ello. 

Cada escena, cada evento que se narre e Implique un trabajo tendrá mayor efecto en 

el auditorio que si se muestra en forma "cruda", sin trabajar. Pueden incluso provocar 

aburrimiento por Incomprensión o un eíecto contrario a lo deseado una serie de esce

nas sin trabajar, sin postproducir, pues quizá no digan nada. 

Tal y como se verá más adelante, los primeros filmes documentales tentan un propó

sito, y si se ven algunos de ellos se podrá apreciar un trabajo posterior al mero levanta

miento de la imagen. 

Habiamos hecho mención líneas arriba sobre ciertas herramientas que el realizador 

emplea al mostrar su documental. La primera de ellas que mencionamos es el manejo 
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de la imagen. A este respecto, podemos decir que no sólo se trata de encender la cá

mara y ''apuntar a lo que se mueva", sino de aprovechar el conocimiento que sobre 

grabación en locaciones se tiene. 

En nuestro caso, al levantar la imagen ya se tenlan conocimientos previos de lo que 

es el fenómeno de la arribazón de tortugas marinas; también se conocía el tiempo que 

tarda el proceso de anidación, a los agentes depredadores, etc. Por tal razón, se pudo 

elaborar un plan de grabación y, adjunto a éste, un manejo de imágenes. 

Al considerar que nuestra forma de dirigimos a un auditorio iba a ser por medio de la 

palabra hablada (a través de un locutor), de ambientación auditiva (por medio de la mu

sicaltzadón), y de las imágenes en pantalla, se debió pensar en la grabación de imáge

nes como una parte integral de un cuerpo general, es decir, de todo un programa. 

No se pocHa pensar en levantar imágenes "de lo que fuera", ni de los que se fuera 

presentando, sino que habla que pensar en grabar imágenes para un guión televisivo. 

Se cenada de antemano el fenómeno a grabar, y por tanto, se preparó el levantamien

to de imágenes por etapas y de aruerdo a un plan integml de producción. 

Cada toma a su vez, debla cumplir con ese propósito integral; por ejemplo, al querer 

señalar que las tortugas crías que apenas emergen a la superficie, se encuentran a unos 

cuantos metros del mar y, aún asi, corren innumerables peligros, era posible elaborar 

varias tomas: primero, del nido de tortugas (con movimiento lateral -pannlng- hacia el 

mar); segundo, a un cangrejo en la playa, o bien, a los zopilotes. 

Sin embargo. es importante tener en cuenta lo siguiente; en un programa de televi

sión o video no se busca ilustrar palabras. De lo contrario, el resultado será una pista de 

audio desligada de las imágenes. En lugar de ello (para continuar con el mismo ejem

plo), se hizo un hoyo en la arena a unos 30 centlmetros junto al nido (sin alterarlo), y se 

instaló la cámara dentro de este agujero en la playa, con ello se logró tener dentro de 
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un mismo cuadro, el nido con lortugas crfas en primer plano, y en segundo plano al 

mar. 

En otra toma, se buscó tener la imagen sigu1ente: la cría que recorre Ja playa hacia el 

mar en primer plano, a un costado de ella el cangrejo en espera a que ésta se Je acer

que un poco más antes de atacarla, al fondo y como íundamento de la toma, el mar, 

pues es la meta. 

Ui pregunta es: ¿Llegará la tortuga al mar o morirá en las tenaz.:1s del cangrejo? Todo 

dentro de un mismo cuadro, en la misma secuencia, sin cortes, sin mostrar a cada ele

mento por separado, es decir, texto debidamente integrado. 

Con el ejemplo anterior, podemos definir al uso de la imagen como una parte inte

gral de la producción audiovisual (video. televisión o cine), debidamente planeada, con 

un propósito claramente definido y que se le emplea para apoyar. eníatizar o aíirmar 

una circunstancia o hecho. 

También se hizo mención de la selectividad en cuanto a lo que se presenta en eJ do

cumental. Esta característica del género tiene mucho que ver con el objetivo del mismo, 

pues si se tiene bien definido lo que se ha de grabar, del tema que tratará el programa 

no se podrán incluir con mucha profundidad otros tópicos relacionados al principal, 

sino tan sólo podrán ser abordados de manera muy superficial en su relación direda 

con el objeto central del programa. 

Dicha selectividad se ve reflejada de manera muy particular en cada una de las partes 

que integran un documental. Con el propósito de acercar estos conceptos a Ja propia 

experiencia de este trabajo, hemos de ejemplificar con nuestras propias experiencias. 
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En el momento en que se señalaron como objetivos la videograbación de la tortuga 

marina golflna y el programa de educación ambiental para protegerla en la costa de Oa

xaca, se tiene ya un primer criterio de selección. 

Primero. al hablar de la biologla de la reproducción de estos quelonios se tendría que 

referir exclusivamente a los datos de esta especie en particular, y al hablar sobre las me

didas de protección. se deberia hacer énfasis en el programa de educación ambiental 

descrito y no todas las medidas que se han venido adoptando desde hace algunos años 

en todo el pals, por ejemplo. 

Esos criterios de selección se ven reflejados en el guión del programa; de no haber 

sido así, seguramente se hubiera tenido un programa de "todo y nada". Si se dese.a te-

ner éxito en los objetivos del video documental, es mejor no "perderlos de vista". No se 

trata de mostrar todo lo que se encuentra un camarógrafo por alguna región, sino de 

presentar lo estrictamente necesario para la producción. 

De esa misma forma. al levantar la imagen y al editar el programa se deben tener 

presentes siempre los objetivos del mismo, y seleccionar así las escenas y tomas más 

adecuadas, las más representativas del hecho que de.seamos mostrar. 

¿Cómo saber cuáles son las mejores tomas? Aquellas que no requieran de mucha ex

plicación, bien definidas en lo que presentan, en síntesis, que "hablen por sí solas", ello 

dará oportunidad de ser más profundos en la locución simultánea a la imagen. 

Si no es posible saber qué es lo que estamos viendo en pantalla, o los elementos o 

sujetos que aparecen en ella no se definen claramente, será mejor prescindir de ella, de 

lo contrario se les tendría que explicar a través de la locución y con ello, se desperdicia

rla tiempo e imágenes y, sobre todo, la oportunidad de señalar o destacar aspectos más 

importantes del tema. 
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Con ello. podríamos definir también a la selectividad en una producción documental 

como la acción de retomar y presentar sólo aquellos elementos necesariamente indis

pensables para cumplir los objetivos que ésta tenga. 

Por último, mencionamos el tratamiento del tema a presentar en un programa docu

mental y el lenguaje empleado para ello. En este aspecto, debemos tomar en cuenta las 

características generales del público al cual va dirigido nuestro programa. Es decir. a 

quién se desea presentar el programa, principalmente. 

Al conocer las generalidades de un supuesto auditorio que va a ver el programa, se 

saben también más o menos qué le intere.<;ará ver y oir, y así, el realizador del mismo 

podrá seleccionar los elementos más importantes y "darle gusto" a su auditorio. 

Sin embargo, de acuerdo a sus propios intereses, el realizador y el productor presen

tarán esos elementos "a su manera", o mejor dicho, según les convenga. Moldearán 

esos elementos de tal manera que puedan influir en el auditorio positivamente a sus in

tereses. 

Para finalizar con un ejemplo, retomaremos una vez más el caso que aquí se trata: las 

tortugas marinas. Primero que nada, hubo que definir una serie de circunstancias, ele

mentos y objetivos para esperar un mejor resultado: objetivos de la producción y públi

cos meta. 

Los objetivos de la producción documental son los siguienles, de una manera sintéti

ca: dar a conocer las generalidades de la reproducción de la tortuga marina golfina, en 

playas mexicanas y los problemas de su supervivencia: y las acciones más efectivas para 

protegerlas de la depredación que lleva a cabo el hombre. 

Con estos puntos señalados, se puede definir también el público principal al cual se 

dirige: personas adultas que con su ayuda (monetaria. logistir.a u otro tipo de apoyo) 
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puedan impulsar la conseivación de las tortugas marina, por ello, se le da a conocer ha

cia qué acciones se dirigen sus contribuciones. 

Así también, se le puede emplear a una producción documental como la que aqul 

mencionamos, a niños mayores de diez años, ruya atención pue.de ser captada ya con 

mayor facilidad y cuyo bagaje de conocimientos les permita entender lo que se les está 

presentando en la pantalla. 

La presentación de las escenas reales de las tortugas marinas en sus etapas de anida

ción, les permite conocer a los niños algo más de los que generalmente se les enseña 

en las aulas. Se les involucra en las acciones de protección y se le explican cómo se lle

van a cabo éstas. 

En suma, el documental puede tener iníluencia tanto en adultos como en los nii'los 

para hacer que se tenga un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y de las 

tortugas marinas. 

2.2.2. ELEMENTOS DEL REPORTAJE. 

Es importante señalar antes que nada, que el reportaje tiene una "naturaleza" de tipo 

Informativo. Su origen reside en la necesidad de conocer, por parte de unos, y de que

rer informar, por parte de otros. 

La actividad profesional que moldea al género reportaje, es la periodística. y muy fre

cuentemente se exige de ella: veracidad, actualización de sus informaciones, y objetivi

dad, entre otras cosas. 

Este último elemento que hemos señalado, la objetividad. es la frontera que separa al 

reportaje del documental. Pues, según vimos anteriormente, ambos géneros coinciden 
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en gran parte de su metodología, en su forma e incluso en contenido, pero corresponde 

sólo al documental emitir una opinión, lo cual seria inaceptable en un reportaje, según 

vamos a ver a continuación. 

De aruerdo a Neal Copple, el reportaje agrega información a las noticias o notas in

formativas, a través de la Investigación en fuentes documentales. Con ello, agrega Cop

ple, quien ha de emitir una opinión del hecho es el lector y no el reportero. 

Es conveniente señalar que el reportaje no es un "agregado" de información a otra 

infonnación, sino que es una profundización más de un hecho que de una información. 

En si, el reportaje conlleva una "libertad expositiva" de su autor, el reportero, tal y 

como lo señala Martln Vivaldi. 21 

Con ello, podemos damos ruenta de que se trata en lograr un justo equilibrio entre 

informar lo que sucedió y hacerlo con cierto atractivo. 

Un buen ejemplo de ello lo podemos encontrar en El Manual de Estilo que el pe

riódico El Universal, recomienda a sus reporteros y redactores. Primero se refiere a lo 

expositivo: 

'~ctualmente se habla mucho de 'color' en las notas y 

de 'notas de color'. Indudablemente que eso se refiere a 

la presentación del ambiente en que se desarrolla un 

acontecimiento o donde éste repercute. Pero jamós 

debe o/uldarse que cualquier dato que se dé, ha de te

ner estrecha relación con los acontecimlentos".22 

21 MAR11N VIYakl, G., Op. CU .• P.."19 66. 
22 Manuald8ütladlf"El UnlYen.ll",Compal\laPo.>tluflslleaNadorui,Mblco, 1990, p.'tg. S. 
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. Como se puede ver, este diario delega en sus reporteros la decisión de jerarquizar su 

Información y darle la ambientación que gusten, pero también advierte de la importan

cia de no incluir información que no viene al caso. 

La veracidad de la Información también es uno de los aspectos que dicho diario tiene 

cuidado de recomendar a sus reporteros: 

"El redactor debe escribir sólo lo que ue o lo que le con· 

fía una 'fuente' responsable. En este caso, debe señalar 

con toda claridad la procedencia de la narración del he

cho o la declaración. Jamás debe permitirse el redac

tor expresar opiniones". 23 

A esa veracidad de la información y a la cita de "luentes de información" se le rela· 

ciona con la objetividad periodlstica, o sea, a lo real, a lo que verdaderamente pasó, sin 

comentarios ni juicios de valor por parte de quien informa. 

Dicha objetividad es exigencia no sólo de los lectores, sino también es de suma im

portancia para las empresas periodísticas. Nuevamente tomamos al Manual de Estilo 

de El Unluersal como relerencta: 

"En relación con esto último, evítese el uso de concesr 

tos que puedan dar la Impresión de que el periódico se 

solidariza con la aflrmaclón de un declarante. En caste

llano hay uerbos que ofrecen este peligro. Por ejemplo, 

cuando escribimos Fulano desmintió a Perengano, esta· 

mos permitiendo que se suponga que el periódico, lo 

mismo que el declarante Fulano, sostiene que Perenga· 

23 Ibk!m'l,p.\g.S. 
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no ha mentido. Lo indicado es emplear una fórmula 

que exprese algo así como: Fulano negó la o/irmacJón 

de Perengano en el sentido de que ... ".24 

Asl pues, podemos observar que el tratamiento de un reportaje puede ser a juicio de 

quien lo escribe, pero por tratarse de un género pericxiistico, su función será informar 

veraz y objetivamente. Si el medio lo exige, como en el caso de E/ Universal, el repor~ 

tero deberá también observar una imparcialidad en su información. 

Dentro del género del reportaje también se distinguen diferencias. Gonzalo Martín 

Vivaldi destaca principalmente dos: el reportaje estándar y el gran reportaje o reportaje 

de profundidad. 

El reportaje estándar o estandarizado tiene como principal caracteristica su redacción 

o exposición. El reportero generalmente emplea el mismo criterio de redacción de la 

nota informativa para este género, es decir, el de la llamada ''pirámide invertida": 

"En la información escueta se nos da el esquema de un 

hecho o suceso, según el módulo formal preestablecido. 

El Informador ha de someterse aqt<í al lmperalfuo pe

riodístico de la pirámide lmiertlda. que consiste en 

esencia, en narrar siguiendo un orden descendente, de 

mayor a menor Interés, procurando llevar al principio 

de su relato la parte mós relevante del mismo ... 

Tal procedimiento o sistema descendente significa qt<e 

se narra dividiendo el contenido en una serle de párra

fos, cada uno de los cuales nos da cuenta de un he

cho .. .'' 25 

24 lbkfom~.6. 
25 Ml\Rl1N VIValdl, G., 0¡1. Ot., p.\<J f.r1. 
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Por otro lado, el reportaje profundo es un trabajo "más personal y libre, donde el 

módulo formal se rinde, se doblega ante la personalidad del periodista-escritor" .26 Es 

decir, en el gran reportaje se puede entrever más al autor del mismo que en un reporta

je estándar. En el reportaje de profundidad sale a descubrirse el estilo y la persona que 

informa. 

Asi también ei reportaje profundo viene a cumplir la función de dar una coherencia 

al cúmulo de información que sobre un hecho o suceso en particular se ha despertado 

gran interés. El reportaje profundo tiene entonces la tarea de "explicar" a qué se debe 

algo de lo cual se informa con insistencia, principalmente. 

"Periodisticamente, la profundidad consistirá en hacer más visibles -inteligibles- las 

noticias", señala Martín Vivaldi, y agrega: "El reportaje profundo es el que cuenta, no 

solamente lo que pasa, sino lo que pasa por dentro de lo que acontecc".27 

"Citando a Neai Copple, el propio Martín Vivaldi enfatiza que la profundidad en el re

portaje hace que la información tenga sentido para el lector" .28 

Por último, cabe señalar como resumen, que el reportaje, sea estándar o de profun· 

didad, debe ser redactado con un sentido periodístico: informativo, sin opinar o editoria

lizar, redactado en forma de.<Jcendente y con cierta creatividad impuesta por el autor. 

Así también, dice Martin Vivaldi, son tres las condiciones de un buen reportaje: "un co

mienzo atractivo, un desarrollo interesante y un final concreto". 29 

26 lbklmi., pt.a. 67. 
27 lbtdem .• p.\g 103. 
28 COPPLE. Naal, CltaOO por Ml\RT1N Vrval<ll. G. n.Jem.,p.'lg. 103. 
29 lbldom, p.\g. 79 
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CAPÍTULO llI 
LA TORTUGA MARINA "GOLFINA" Y EL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

3.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y ACCESO A LA PLAYA DE 

ANIDACIÓN. 

Se conoce que existen actualmente en todo el mundo ocho especies diferentes de 

tortugas marinas. Siete de ellas llegan a playas mexicanas para depositar sus huevos. 

De las siete especies diferentes de tortugas marinas que llegan a ovopositar a playas 

mexicanas, cuatro lo hacen en las costas del océano Pacifico, principalmente. 

Asl entonces, de las ocho especies de tortugas marinas en el mundo cuatro arriban a 

costas del Pacifico mexicano y, en diferentes grados de Importancia. todas los hacen en 

playas del estado de Oaxaca. 

En este estado se encuentra una de las playas que reciben el mayor número de orga

nismos de una especie: La Escobilla. No es un lugar turistico, ni siquiera es conocida 

por los habitantes de pueblos y caserios aledaños a ella. Tampoco es permitido el acce

so a personas ajenas a los programas o proyectos de conservación e investigación so

bre la especie. 
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La playa La Escobilla toma su nombre del pequei\o poblado que se encuentra dentro 

de su extensión costera (aproximadamente 15 kilómetros). El acceso a ella se realiza 

por una vereda que conecta a la playa con la carretera costera de Oaxaca. Esta vereda 

de acceso se ubica en el crucero de Santo Domingo, casi a la mitad del camino entre 

los poblados de PochuUa y Puerto Escondido. (Ver mapas en la pag. 671 

Para tener acceso a ella se necesita que el visitante pertenezca a algún tipo de pro

grama de conservación o estudio de la especie de tortuga que llega a esa playa. Tales 

programas pueden pertenecer a instituciones gubernamentales o asociaciones civiles 

mexicanas. 

Para ambos casos, el Interesado en visitar la playa para la observación directa de las 

tortugas debe justificar sus motivos con un plan o proyecto de trabajo avalado por la 

Institución que lo tutela para que su permanencia sea aceptada por las autoridades de 

las Secretarlas de Pesca, SEDUE, de Marina y por el gobierno del Estado de Oaxaca. 

Dicho plan o proyecto de trabajo casi siempre es inscrito como servicio social que se 

presta en alguna de las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Pesca, Secretaria 

de Pesca, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Asociación Pro 

Conservación de la Naturaleza PRONATURA, A.C., entre otras. 

Además de los programas de servicio social, también esta playa es de interés para 

quienes investigan sobre diversos aspectos de la biologia de la especie con la intención 

de realizar sus tesis académicas, misma que debe tutelar alguna Institución académica 

reconocida oficialmente. 
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Ublcaci6n de la playa de anidacl6n 
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3.2. GENERALIDADES DE LA TORTUGA MARINA "GOLFINA" 

Y SU BJOLOGfA DE LA REPRODUCCIÓN.' 

La playa La Escobilla recibe cada año a una especie de tortuga marina en particular: 

la tortuga Lepldochelys olluacea, o bien. la golf/na, como se le conoce comúnmente a 

esta especie. 

Esta tortuga marina llega a medir de 68 a 72 centímetros de largo cuando está en su 

etapa adulta. Su caparazón o caparacho tiene forma convexa y llega a medir de 74 a 

76 centlmetros de ancho. por lo cual algunos caparachos presentan una forma cuadra

da. Son de color verde olivo (de ahí su nombre científico). Su peso promedio se calcula 

alrededor de los 25 y los 30 kilogramos. 

El tiempo que tarda en llegar a su edad adulta una tortuga cria es aproximadamente 

de diez años2 y. para ese entonces, estará capacitada físicamente para regresar a la pla

ya y depositar sus huevos. 

Las diferencias anatómicas entre el macho y la hembra son principalmente respecto a 

su cola. la cual es un poco más alargada en el macho y sobresale notablemente del ca

paracho; además, la parte ventral del macho es cóncava, esto le permite un acopla

miento con la parte dorsal de la hembra para facilitar la cópula. 

Los el.lb c:ontmldlJs en en0 cap\Llfo fu.._'ft>n te<Jl!.lr~ por l(J!. pmplo!. ao.1\au:s por oberwatlón dime ta y por lilllf'Wl.i/.u llevadas 
a catic;i a k;)I K:JhmtalQ lid campamMto l<;rfftQJero Unvi!Sl~J·-.lorozs., pr«5t~ d<i ~ 11r.L.ll por ¡.arlll o.111 d~dericliu. 
olk:l.:ili!Sdag::ibl.-moydu:PRONA.TUl{A, ACl 
Entrl!V'5ta pcnonal a M.V.Z. Elpldio Man:ehno l.6pez R~. Cktulmr d11: 19?0, La úc<:itifü, Q.u.¡,:a. 
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Cuando la tortuga hembra ha sido fecundada por el macho sale del mar hacia la pla

ya para hacer un nido en la arena y depositar ahí sus huevos. 

Este evento de anidación integra al mismo tiempo varios aspectos lnt~esantes e im~ 

portantes: 

Características de la playa de anidación. 

La arribada de tortugas. 

Secuencia del proceso de ovopositación. 

Características del nido. 

Características e incubación de los huevos. 

Debido al peculiar comportamiento de la tortuga gallina, la playa cubre una serie de 

requisitos que para ella le son favorables en el proceso de ovopositación. 

En primer lugar, la playa La Escobilla se encuentra en un sector de la costa conside

rado como mar abierto. Esto se conjuga con una preferencia de la tortuga golfina (y que 

algunas otras especies también lo presentan) por los lugares solitarios, donde no haya 

presencia de otros animales o eJ hombre. 

"Aqul en La Escobilla el área de arribazón o el área donde se han presentado las arrt· 

badas abarca 7.5 kilómetros. Sin embargo, cada ambada tan solo abarca de dos a tres 

kilómetros, aproximadamente''. 3 
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Las tortuga marina golfina tiende a regresar al mar sin que haya puesto sus huevos 

por el simple hecho de captar una presencia extrai1a cerca de ella. Además, prefiere 

anidar durante las noches ya que la luz también le molesta asi como el ruido. 

Por otra parte, tenemos que el evento de anidación guarda una particularidad muy in

teresante: la salida de tortugas a la playa para depositar sus huevos se lleva a e.abo du

rante ciertos dias de la temporada, bajo ciertas características atmosféricas y con una 

peculiaridad Importante, de manera masiva. 

Esto es, la salida de tortugas a la playa es masiva: miles de tortugas salen a depositar 

sus huevos dentro de un lapso de dos a cinco días consecutivos pero, únicamente du

rante 1as noches o las madrugadas. Ocasionalmente salen tortugas a la playa durante el 

día pero, esto no es muy frecuente. Cuando asl sucede durante una arribada. se debe 

en la mayoría de los casos a que ésta se inició durante la madrugada y el dia les "sor

prendió". 

El fenómeno de la arribada se presenta cada veinte o treinta dias desde el mes de ju

lio hasta diciembre. L.as condiciones ambientales y climáticas para que este evento se 

presente coinciden casi siempre con los días del cuarto menguante lunar. 

En estos días del cuarto menguante la marea es muy baja "y esto favorece a que la 

tortuga pueda salir a depositar sus huevos a la playa. Según mis obseivaciones, cuando 

se va a presentar el cuarto menguante y el tiempo es muy lluvioso la arribada no se ha 

presentado".' 

Acerca de la relación del viento con el fenómeno de la arribada, los autores detecta

ron dos versiones encontradas. Una de ellas la ofrece la obseivación que han hecho 

emplricamente los habitantes de los poblados cercanos a la costa que afinna la presen-
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eta de mucho viento cuando se va a presentar la "moniña", como se le conoce entre la 

población de la costa al fenómeno que nosotros llamamos arribada. 

La segunda versión Ja da el médico veterinario zootecnista, Elpidio Marcelino López 

Reyes, quien es autor de varias publicaciones sobre tortugas marinas y responsable del 

grupo de voluntarios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. quien afir· 

ma que el viento no tiene relación alguna con las arribadas que se presentan en La Es

cobilla. 

En lo que se refiere al proceso que lleva a cabo cada tortuga para ovoposltar se pue

de describir por pasos: primero, la tortuga sale de Ja rompiente, repta lentamente hacia 

la playa buscando un lugar para hacer el nido, mientras va ascendiendo a la playa perci· 

be la humedad de la arena con los orificios nasales, una vez que ha seleccionado el lu

gar para hacer el nido empieza a remover la arena con las aletas delanteras para 

preparar "la cama", o sea, el entorno del nido. 

"El nido tiene la fonna de un cántaro, o sea, el cuerpo muy ancho y la boca chica. La 

profundidad es más o menos de treinta y cinco a cuarenta centímetros. La anchura del 

nido en la parte del fondo es de unos 25 a 30 centímetros y, la parte superior unos 

quince centímetros." (Ver gráfica en ~lna 73) 

Si nada perturba a la tortuga durante el proceso que se reconoce como "hacer el 

nido" entonces se inicia la ovopositación. Cada tortuga deposita en promedio de den a 

ciento veinte huevos. Cuando ha conduido de ovopositar, la tortuga inicia la fase final 

del proceso que se reconoce como "tapar el nido". 

En esta etapa de cierre del nido, la tortuga arroja con sus aletas traseras la arena que 

antes removió y la deposita al interior del nido sin hacer presión: una vez que se ha cu

bierto más o menos al ras de la playa el hoyo, empieza a arrojar tierra sobre el nido y a 

comprimirla con la parte ventral de su cuerpo por me.dio de "brincos": por último, em-
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pieza a girar un poco afuera del nido para arrojar arena en el perfmetro de éste para ca

muflaJearlo. Posterionnente se dirige al mar. 

La playa es dividida por los investigadores en zonas. Cada zona tiene diferentes nive

les de humedad lo cual tiene una relación directa con el periodo de incubación de los 

huevos, asi como en la determinación del sexo de las aias. 

"La incubación de los huevos de la tortuga golfina va a varias según la zona. En la 

zona húmeda el periodo de incubación se alarga hasta cincuenta, cincuenta y dos dlas 

en la zona A: en la zona B más o menos cuarenta y cinco, cuarenta y seis dias; en la 

zona C, un promedio de cuarenta y dos dlas. Esto va variar también, según la tempora

da de lluvias: si el área se encuentra muy húmeda el periodo se va a alargar un poquito 

más, pero normalmente el pericx:lo es de ruaren ta y dos a cincuenta dlas". 5 

Cabe mencionar las caracterlsticas de cada zona en la playa ya que esto tiene una in

fluencia determinante tanto en el período de incubación como en la determinación del 

sexo que más adelante se expondrá: 

La wna A es la parte húmeda o hasta donde el oleaje llega, se le llama también zona 

de mareas. La zona B es donde termina la zona húme.da A antes de ascender a la duna, 

es la zona B la parte más ancha y donde se llevan a cabo la mayor parte las anidado-

nes. 

La zona C se subdivide en tres sectores: la zona Cl es la parte donde se encuentra la 

planta rastrera; la zona C2 es donde se encuentra el pasto marino y, la zona C3 es don

de no se encuentra nada de vegetación.(Ver gráfica 2 01 página 75) 
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Grófica 1 

Nido de Tortuga 
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De acuerdo a las obseivaciones del Médico Veterinario Zootecnista Marcelino L6pez 

Reyes, la temperatura y la humedad del nido detennina el sexo de las crias de la si

guiente manera: "en zona A, como es una parte muy húmeda y si (su temperatura) se 

mantiene abajo de los 28 grados centlgrados se van a producir machos. En zona B, que 

cuando la marea se encuentra alta va a ser un poco húmeda la temperatura va a estar 

baja también, se pueden producir machos o hembras; y, en zona C, que la temperatura 

es caliente, que no llega la marea se van a producir hembras". 

3.3. FACTORES DE DEPREDACIÓN. 

En el inicio de este capítulo señalábamos que existen ocho diferentes especies de tor

tugas marinas. asl como destacamos a lo largo de los incisos anteriores las particulares 

de la biologla de la reproducción de la tortuga golfina. 

Sin embargo, esta especie tiene otras caracterlslicas singulares que se refieren princi~ 

palmente a la situación de sus poblaciones, así como su estrecha relación con el proble-

ma socioeconómico de las cooperativas pesqueras de Oaxaca y otras regiones costeras. 

Sobre el primer aspecto, las poblaciones de las tortugas marinas en general para las 

ocho especies se han visto disminuidas peligrosamente al punto de que casi todas ellas 

se encuentran aciualmente en extinción. Sin embargo. la especie que nos ocupa, la gol

fina, es la que se encuentra en menor riesgo de extinguirse a un corto plazo como es el 

caso de las demás. 

No obstante. la población de tortugas gallinas aún se cuentan por miles mientras que 

las de tortugas "Lora", "Prieta" o "Laúd" se aientan por decenas. La diferencia entre el 

número de organismos entre la golfina y las derni\s especies es notable. 
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GRÁFICA2 

ZONAS DE ANlDACIÓN EN LA PLAYA 
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La golfina, de hecho, no se encuentra actualmente en extinción; sin embargo, la cap

tura Inmoderada de tortugas adultas, el saqueo de sus nidos por el hombre, la depreda

ción en el mar y en la playa de las crlas y los huevos pueden llevarla en un lapso poco 

mayor que a las dem~s especies a la extinción. 

"La tortuga golfina, para mí en Jo particular, no está en peligro de 

extinción. Pudo haber seguido Ja captura comercial, solamente redu

cir la cuota. Para mí que ueinte mil tortugas anuales eran buenas o 

serían buenas. Pero eso sf, aumentar la ulgilancla terrestre y en el 

mar. pero una ulgi/ancio que en realidad fuera buena ... Pero la captu

ra de golflna, para mf en lo particular, no era necesario meterle veda. 

Las demás especies sí es muy necesario, y eso se debió haber hecho 

años an terlores ". 6 

La Vigilancia de la playa está a cargo de la Secretaria de Marina, la cual desplaza en la 

zona a un cierto número de hombres para llevar a cabo recorridos por la playa con el 

propósito de evitar que los nidos sean saqueados o sean perturbadas las tortugas adul

tas que anidan. Sin embargo, la vigilancia carece de constancia y muy a menudo se en

cuentran nidos saqueados apenas unas horas después de haber sido puesto por la 

tortuga. De esto, los autores de este trabajo pudieron comprobarlo personalmente. 

Cabe señalar que el hombre no es el único que lleva a cabo la depredación. aunque 

esto no quiere decir que queda exculpado o desligado de su responsabilidad, sino m~ 

bien es necesario mencionar las demás causas de la baja poblacional de las tortuqas. 

Desde que la cria eclosiona inician una serie de peligros para ella. En primer lugar, 

según explica el m.v.z. Marcelino López Reyes, puede ser atacada (incluso en su etapa 

Entrli!Vbla pmaoal a M.V ZJJpkdio M;uul!oo lJ>pu: R"!o'rs. Oc1ubrcr de l'J"JO, La [)cd>fu, 0.uaca. 
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embrionaria) por la larva de mosca. Una vez que emerja a la superficie y se dirija al mar 

la depredación puede llevarla a cabo el perro que habila en asentamientos humanos 

cercanos a la playa. 

Durante las noches la depredación también la causan los cangrejos. Si la cria sobrevi

ve a esos riesgos en la playa puede llegar al mar. pero entonces corren el riesgo de ser 

muertas por peces más grandes. 

Eso es en cuanto a la depredación de las crías. En lo que se refiere a la depredación 

de las tortugas adultas, éstas no corren tanto riesgo en la playa de anidación puesto 

que, como se mencionó arriba, existe vigilancia de la Annada de México. 

No obstante, la tortuga adulta es atacada por tiburones, o bien, es en mar abierto 

donde se le captura ilegalmente por lanchas pesqueras lejos de la vigilancia terrestre. 

3.4. ASPECTOS SOCIALES DE LA VEDA 

Nuestra área de investigación se centra principalmente a la playa La Escobilla, en el 

estado de Oaxaca, que ocupa el primer lugar nacional en el número de anidaciones de 

la golfina; sin embargo, las caracteristicas propias de la investigación nos lleva más allá 

de este espacio, pues junto a esta playa se encuentran las cooperativas pesquerns quie

nes hasta el mes de mayo de 1990 se dedicaban a la captura de esta especie y a co

mercializar los productos de tortuga. 

En términos generales, las investigaciones llevadas a cabo por los autores de este tra· 

bajo dieron a conocer que existen nueve cooperativas pesqueras en la población de San 
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Agustinillo que se encuentra a dos hor<>s por carrete«> de Ja playa La Escobilla y a vein· 

te minutos en lancha, aproximadamente. 

Desde luego, estas cooperativas son quienes más eslrechamenfe se encontraban rela

cionadas con Ja captura de la tortuga golíina frente a la playa La Escobilla (ya se ha des· 

tacado la importancia de no ser perturbadas las tortugas cuando es temporada de 

anidación), y son principalmente ellas las afectadas por la veda. 

Sin embargo, desde que se prohibió el acceso a la playa vía terrestre o marítima a 

toda persona o embarcación se han observado ciertas variaciones en el comportamien

to de las tortugas que hacen reílexionar a los involucrados {investigadores, voluntarios, 

ecologistas .. ) sobre las consecuencias de Ja veda. 

Preguntamos en cuánto tiempo se podrán ver los resultados de la veda al m.v.z. Mar

celino López Reyes, quien es reconocido entre [a comunidad investigadora, funcionarios 

de las Secretarias de Pesca, SEDUE, Universidades y grupos de ecologistas como uno 

de los más notables "tortugueros" del pais, quien se1iala: 

"Es un poco dificil saber con exactitud el comporta

miento de las tortugas a partir de cuatro años ... La tem

porodo 87, lo cantidad de tortugos es la mós grande 

que he visto de 230 mil tortugas en una temporada; la 

segunda temporada fue de 60 mil; la tercera fue de 130 

mil tortugas; entonces, en si, el resultado es un poco di

fícil parque si comparamos con la temporada 87 que 

fueron 230 mil tortugas, la cantidad de crías que se die

ron fue bastantfsrma, entonces si dentro de diez años la 

cantidad de tortugas vemos que aumenta no es que sea 

un resultodo de la ueda, sino que es por la cantidad de 
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ESTA 
SAlfR 

TESIS 
DE LA 

.crías que se sembraron en esa temporada. 

NO DEBE 
BIBLIOHGA 

Yo se esta ulendo el resultado: el comportamiento de 

las arribadas en esta temporada es totalmente cliferen

te ... pero as(: totalmente diferente ... 

Actualmente, en las arribadas que se han presentado el 

comportamiento no Inicio como en años anteriores: 

ahora la tortuga empieza a salir desde cinco días antes 

de una arribada, empieza a subir o doscientas, Jrescien

tas y hasta darse la arribada. Anterlorme 1te el compor

tamiento no era asf ... y eso puede ser debido a que aqul 

enfrente de la playa ya no existen lanclws ... el ruido de 

los motores que anteriormente eran bastantes, 15 o 20 

lanchas capturando aqui enfrente .. actualmente no se 

ha uisto ninguna lancha, por esa razón el comporta· 

miento es muy diferente".1 

El aspecto social de la veda recae principalmente en las nueve coopernlivas µesque

ras de San Agustinillo. El principal producto que ellas comercializaban era precisamente 

la tortuga. De hecho, se tenían instalaciones y maquinaria para trabajar los productos 

de Ja tortuga. 

Lo único que no era aprovechado de la tortuga era la sangre. T cxlo lo demás se pro

cesaba: el caparazón y las vísceras eran transformados en harinas, Ja grasa de la tortuga 

se empleaba para elaborar aceites industriales, la carne es comestible y, la piel era utili

zada para articules de peletería. 

Los huevos fértiles que se extraían de la tortuga sacriíicada en el rastro eran seleccio

nados para incubarse artificialmente en un Centro Biológico en Ja misma localidad. 
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Al decretarse la veda total e indeíinida sobre todas las especies de tortugas marinas, 

las cooperativas (que tienen aproximadamente veinte miembros cada una) tuvieron que 

buscar otras especies alternativas para comercializar. De acuerdo a investigaciones lle

vadas a cabo en la localidad, la principal captura la han avocado hacia el tiburón, lo cual 

representa para los pescadores mayores riesgos pues no están acostumbrados a captu

rar esa especie, tampoco están acostumbrados a ··meterse" mar adentro (las estimacio

nes de las distancias las hacen Jos pescadores en base al número de litros de gasolina 

que gastan en el recorrido de ida, aproximadamente 150 litros). 

Además, el equipo con que cuentan para llevar a cabo su captura no es el apropiado. 

Las embarcaciones no son óptimas ni para capturar y transportar el tiburón ni para na

vegar mar adentro. 

Así pues. de lo que se ha revisado hasta ahora podemos apreciar que si bien la tortu

ga golfina aún no está en un peligro inminente de extinción como otras especies y, ade

más, esta especie brinda recursos o posibilidades de obtener recursos económicos y 

medios de subsistencia para una comunidad considerable de pescadores por medio de 

su captura, es importante que se le cuide, que se vigile el respeto de las cuotas de cap

tura. 

Aunque esto más bien parece muy lejano tanto en el pasado como hacia el futuro 

pues siendo la ecología el tema de moda y de influencia política internacional. no pare

ce que pueda levantarse la veda sobre esta especie sino hasta dentro de mucho tiempo. 

Por otra parte, se debe aprovechar este tiempo que tendrá la población de la tortuga 

para recuperarse para establecer programas de sensibilización de la población en gene

ral, y en especial de la directamente relacionada con este recurso ahora negado. 
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3.5. EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA POBLACIÓN 

Y LA TORTUGA.8 

Una de las acciones que se perfilan hacia la creación de una nueva actitud hacia la es

pecie y hacia los recursos naturales en general, lo es el Programa de Educación Am· 

blental. 

Dicho programa tiene como objetivo: '1omentar la conseroacfón v el uso adecuado 

de los recursos naturales en la reglón de Oaxaca, principalmente en la zona coste

ra''.9 

Este Programa de Educación Ambiental surgió en el año de 1987 a ralz de las inquie

tudes de los jóvenes biólogos que se encontraban realizando trabajos de conservación e 

investigación como voluntarios en la playa La Escobilla.en relación a la problemática 

que enwelve a la especie desde algunos anos en cuanto a su captura inmoderada. 

Como parte de la solución al problema, tanto la bióloga Maricarmen Elizalde como el 

biólogo Eclmundo González Marin, detectaron que había un desconocimiento entre las 

comunidades costeras del estado de Oaxaca respecto a los recursos naturales con que 

cuenta la reglón, así como de las tortugas que anidan en sus playas. 

Dela mbmamanera en cp.Mlc.datos ~tlab4ok:igl.l dllla tortl.ga y Ll prutlematlca m tomo a elLl flJQTOrl lnV~ Y 
rllCIJ!Jkb 11n obs.ervadóo dlra;ta por ka autare, les dilos contenkb ~ 1!$t11 lnd:\O tambll!n f1.Wrun recogida. por lol proplol 
aufor\!$ al mismo tiempo 11.1i w re.11!.to la .mtrevbta con L1 ri:spoosable d~ Programa de EdJcaclOO Ambiental QIH' m.:n ilddan111 
Mtlta, 
Entrevbta pmooal a~ bWog.l Marlc.armm Ellzalde. O:nl>f11 dll 1990, La ~1. Oaxoll"..a 
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Por tal razón se diseñó un programa de educación que mostrara cuáles pueden ser 

los usos de otros recursos naturales y cuál serla un uso racional de la tortuga. 

El Programa de Educación Ambiental consta de varias actividades: la principal de 

ellas son las pláticas que se les dan a Jos niños en las escuelas de las comunidades cos

teras de Oaxaca: "En esas pláticas se abordan temas ecológicos como una primera 

fase: y como una segunda fase de las pláticas. temas relacionados con la tortuga marina 

en general, de las especies que hay en todo el mundo, las que existen en Oaxaca, Ja im

portancia de su conservación y los problemas que afrontan estos reptiles no sólo en Oa

xaca sino en todo el mundo". 10 

Como complemento de la pláticas que se Imparten a manera de clase, los niJ'ios pue

den consultar un periódico mural en su escuela que contiene fotografías, dibujos y tex

tos sobre los recursos naturales y las tortugas; además, se les muestra ya casi al final de 

las pláticas una secuencia de diapositivas con la cual se hace un repaso general de los 

temas abordados durante los quince días que duran las pláticas. 

También se busca la participación constante y activa de los niños por medio de ela

boración de tortugas con materiales naturales que se encuentran en la región como ba

rro, madera, o bien, papel, tela, etc. 

Dentro de las últimas actividades que se programan en los encuentros con los niños 

están la realización de un cuento sobre la tortuga marina y la visita a la playa de La Es

cobilla. 

El cuento cumple con una función importante ya que es el medio por el cual quienes 

aplican el Programa de Educación Ambiental conocen qué tanto fue aprovech¡¡do de 

éste por los niños y si entendieron los mensajes que se les comunicaron. 

10 Ibldem. 
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la visita a la playa La Escobilla tiene como objetivo hacer que los niilos conozcan di

rectamente a la especie pues, aunque casi todos ellos viven cerca de Ja playa en rues

tión, existen muchos casos de estos niños que no conocen ni siquiera a las tortugas. Es 

por ello que se pretende que los niños asistan a la playa en el periodo de las "nacen

cias": es decir, cuando las crías empiezan a salir de Jos nidos para ir al mar. 

En esa visita, se les permite a los niños que ayuden a los voluntarios a liberar a las 

tortugas crías de las trampas de conteo en la playa, o bien, a rescatar a las que quedan 

atrapadas entre la vegetación en la playa. 

Por úlHmo. la bióloga Maricarmen Elizaide, señala que la razón para que este progra

ma de Educación Ambiental se dirija especialmente hacia los niños es porque "creemos 

que en los niños, dado que estón en una etapa de formación pues, las actitudes 

que pudieran tener ahorita pueden ser modificadas pero, también de alguna ma

nera o paralelamente se trata que, a través de los nlrios, los papds pudieran tener 

un cierto cambio de actitudes ante el peligro de extinción de fas tortugas, entonces 

también se vincula con la demás gente''. 11 

11 fb6d<lf1'1. 
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CAPÍTULO IV 
PRODUCCIÓN DEL VIDEO DOCUMENTAL 

En este capítulo llegamos al momento en que debemos retomar los elementos ex

puestos con anterioridad respecto a la producción de programas de televisión y al géne

ro del documental. Es aqui donde ambos se integran para dar cauce a la inquietud que 

ha motivado este trabajo de investigación y producción. 

Para abordar y desarrollar los pasos que implican la producción de este video es Im

portante seguir la misma linea de desarrollo temático expuesta en el capitulo sobre pro-

ducción. Así, en primer lugar se expone lo referente a la preproducción, después se 

desarrollan las fases de producción y, por último, la de postproducción. 

4.1. PLANEACIÓN DEL DOCUMENTAL. 

Siempre que se desea llevar a cabo la producción de un programa de televisión es ne

cesario que se presente antes que nada un objetivo, lo cual equivale a preguntarse 

¿para qué real/zar dicho programa? 

En este caso, la respuesta está dada de alguna manera en la introducción de este tra

bajo; sin embargo, es necesario volverlo a retomar para continuar con el desarrollo na

tural de la exposición. 
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El video documental pretende sensibilizar a ciertos grupos de la población para que 

conozcan la problemática de la tortuga marina go\fina, y, sepan qué acciones se llevan a 

cabo para su preservación, así como las actitudes que se deben modificar para lograrlo. 

Como objetivo colateral hemos de señalar que, debido a la exposición amplia, detalla

da e ilustrativa por medio de imágenes, se puede hacer un uso de este video documen

tal como material de apoyo y complemento a las acciones del Programa de Educación 

Ambiental que en él se describen. 

Este Ultimo uso puede ser posible gracias al fonnato que se ha decidido emplear 

(ocho milímetros), mismo que puede ser transferido a otros formatos (Beta, VHS, su

perVHS, 3/4") de fácil acceso en comunidades y poblados donde se pretende emplear 

sin que dicha transferencia implique pérdida considerable en calidad. 

Retomando el enunciado de este inciso podernos decir que, a pflrtir de \os objetivos 

señalados, la prepnxlucción del video dorumental tuvo como primer punto de partida el 

contacto que se estableció con la especie y con los jóvenes voluntcuios en el mes de ju

lio de 1990. 

En ese entonces, los autores se trasladaron a la costa de Oaxac.a con el próposito de 

realizar una práctica para la materia de Taller de Realización de Radio y Televisión, im

partida en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la U.N.A.M. por el profesor li

cenciado Rolando Chávez Moreno. 

El proyecto especifico presentado para la justificación de aquella práctica contempla

ba la realización de un programa documental en locaciones fuera del Distrito Federal. 

As\ pues, se propuso realizar un programa de tele\Osión sobre la talla del coral negro 

por los presos de la cárcel de Pochulta, Oaxaca. 

Sin embargo, debido a los permisos que ello implicaba no fue posible llevarlo a cabo, 
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por tal motivo se decidió una vez trasladados al poblado de Puerto Escondido, llevar a 

cabo el segundo proyecto planteado al profesor en la Universidad que contemplaba la 

realización de dos cápsulas promocionales de la zon<i turística de Oaxaca, especifica· 

mente, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido. 

Para tal efecto se empezaron las labores de investigación y levantamiento de imáge

nes correspondientes a la zona. Coincidió en esos días la presentación del Tercer Conw 

curso Internacional de Surling en las playas de Puerto Escondido, evento que se cubrió; 

sin embargo, al llevar a cabo la investigación sobre aspectos turísticos y lugares de Inte

rés en la región el grupo de estudiantes conoció la ubicación de la playa La Escobilla, 

cerca de Puerto Escondido como ya se habla señalado. 

Considerando que la arribada de tortugas a esa región pudiera ser tema de interés, el 

grupo de estudiantes se presentó en el lugar y estableció asi su primer encuentro con 

los voluntarios a cargo de los programas de conseivación y estudio de las tortugas en el 

campamento. 

Sin embargo, no fue posible en ese entonces levantar imágenes de la playa y las tortugas 

debido a que se rareóa de los permisos correspondientes. No obstante ello, se realizaron las 

gestiones necesarias para obtener el permiso (vía fax) desde la Oudad de México para que 

se permitiera la estancia del grupo durante la noche de ese día en el campamento bajo la tu

tela de PRONA TURA A.C. 

Fue así que se obtuvieron las primeras impresiones, experiencias e infonnadón acer

ca de las tortugas golfinas y del fenómeno de la arribazón. Concluida la noche, el grupo 

regresó a Puerto Escondido para preparar su traslado a la Ciudad de México. El tema 

de las tortugas marinas quedó como primera intención de llevar a cabo un programa de 

televisión. 

El material con que se contaba para la producción del programa tan sólo se circuns· 
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cribia a entrevistas grabadas en cassettes de audio, infonnación escrita {trípticos) e infor

mación en libros y dorumentos sobre las tortugas marinas. No se cantaba con imti.genes 

originales. Es por ello que se decidió recurrir a la Subdirección de Medios Audiovisuales 

de la Dirección de Comunicación e Jníonnación de la Secrelarin de Pesca. 

De esta dependencia se pudo obtener eJ copiado de imágenes de tortugas marinas, la 

playa La Escobilla y aspectos generales sobre la reprodllcción de la especie. de ta µro-

blemátíca en tomo a su protección y de los recursos naturales. 

Ese material que llamamos de stock se empleó en la cópsula infonnativo-promocional 

titulada "Tortuga Marina, Golfina" en donde se expresan los aspectos más generales so

bre la especie, su reproducción, la zona donde anida y la labor de la asociación PRO

NATURA.1 

Sin embargo, la producción de aquella cápsula estableció el inicio de una serie de in

vestigaciones sobre las tortugas marinas que mostraron la existencia del Programa de 

Educación Ambienta) lo cual dejó ver a los autores del presente trabajo que había un 

gran campo por explorar como comunicadores. 

La participación de un comunicador en tal problemática se puede enfocar desde el 

punto de vista de ta divulgadón, 1a investigación y la presentación de trabajos termina

dos y manejados con objetivos daros encaminados a la conservación de la especie. 

La exploración del tema nos llevó a plantear la posibilidad de realizar un trabajo de 

comunicación sobre ta tortuga marina; para ello se requirió investigar la existencia de 

trabajos similares en el área con el propósito de no repetir lo que pudiera estar ya trata

do. 
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Se descubrió la existencia de tan sólo unos cuántos trabajos audiovisuales o de televi

sión, lo único que se llegó a encontrar fue una gran cantidad de diapositivas y fotogra

fías ordenadas muy elementalmente para complementar las exposiciones dentro del 

Programa de Educación Ambiental, así como una producción televisiva de sobre el cam

pamento La GuAsima, en Sinaloa. 

Asi entonces, los autores se pusieron en contacto con la asociación civil PRONA TU

RA para plantear la posibilidad de llevar a cabo un trabajo de investigación que tendrla 

como objetivo la producción del video documental que ahora se presenta. 

La relación de los investigadores con dicha institución se circuncribe en el interés por 

obtener información de primera mano, tanto de la tortuga como del Programa de Edu

cación Ambiental que apoya, además de la gestión de Jos pennisos ante las Secretarías 

de Pesca, de Desarrollo Urbano y Ecología, as! como de la Secretaría de Marina en su 

zona naval de Puerto Angel, Oaxaca, que se harían con la tutela de la asociación citada 

sin que ello significara compromiso de cesión de derechos sobre la producción. 

4.2. ESTRATEGIAS DE REALIZACIÓN. 

La obtención de los permisos correspondientes para la grabación y permanencia de 

los investigadores se llevaba a cabo simultáneamente a una investigación documental y 

de fuentes vivas sobre los puntos a desarrollar en este trabajo, ello con el propósito de 

establecer una estrategia de grabación, un plan de tomas, una bitácora y un presupues

to inicial. 

Asi también, se fueron realizando las gestiones pertinentes para conseguir los recur

sos materiales con el menor costo y con la mejor calidad posible. 
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4.2.1. BITACORA DE GRABACIÓN Y DIARIO DE ACTIVIDADES} 

Lunes 8 de octubre de 1990. 

Llegada a las nueve de la mañana a la ciudad de Oaxaca, Oax. Traslado de la central 

de autobuses a las oficinas de la delegación estatal de la Secretñría de Desarrollo Urba

no y Ecología para presentar las acreditaciones. y obtener los permisos correspondien

tes para permanecer en la playa de anidaclón y videograbar. 

Empezamos con el pie derecho: el mismo día se nos entregan los documentos solici

tados. Podemos salir ese mismo día al municipio de Pochutla, Oaxaca, para acercamos 

a la playa de anidación. 

La arribada es esperada esta misma noche ... probablemcnte lleguemos a tiempo; si 

no, entonces estaremos ahí al día siguiente. Aunque sabemos que el fenómeno se pre

senta de tres a cinco noches continuas con una intensidad gradual, no queremos espe

rar más. 

Martes 9 de octubre de 1990. 

Logramos llegar ayer lunes a las once de la noche a Pochulta. A las afueras de la ter

minal de camiones sólo habla taxis dando servicio. Nuestras dos únicas opciones eran: 

alquilar un taxi para llegar al 011cero de Santo Domingo -a unos ruarenta y cinco minu

tos de camino-, sobre la carretera costera, y de ahi, caminar otros seiscientos metros de 

terraceria hada la playa para encontrar el campamento; o bien, buscar un hotel y espe

rar hasta mañana para llegar (de todos modos) en taxi. 

Di.ante la etan.c2 en la playa de anlrl.ll'.ibn, kl$ ,lLfora fueron tomando noClll de W. pl1ndp..\I~ .v:tMd.llk::i. que lcnbn q.111 levar 
a cabo en ti campamento. &tas actMd.:Jdes no do~ refieren a lo ¡xoplo de la ~ dd \ltleo ducummtal, ilnD ramtun a 
t.l5 lar'lil$ dlatW. dd C.lmpam11n10. Por C$.l r.u6n, a la r..J.tc.tl6n Janrnl y rompl<!ta dcr la bU.'K:ura lll 111 'um:aton romental1oi. Y 
narradonl!5qo.»•eprl'SClltarondurantebgrabac.l<'.ayque pucrleni.ervtrparad.iri.ianl<!jorldc..i&!loq.Jefuedic.hae:xperl<lnc.~1 
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La arribada debía estar empezando para cuando estábamos discutiendo. Decidimos 

"aventamos" aunque llegamos "de mik1gro": al taxi se le descompusieron las luces a 

media carretera, y entre la poca luz de la luna y las lámparas sordas que llevábamos a la 

mano encontramos el crucero. 

Hoy martes en la madrugada no hubo arribada. De todos modos empezamos muy 

temprano por la mañana a recorrer la playa y grabar las primeras tomas de cangrejos 

en la playa. Tal vez esta noche sea la arribada. 

Miércoles 10 de octubre de 1990. 

Tampoco hoy hubo arribada. Son ya dos días de retraso. Las olas son impresionan· 

tes. Cada vez que se levanta una ola, deja ver entre el agua a varias tortugas arrastradas 

por la corriente, sin embargo, no se animan a salir todavía. 

Nos comentan los biólogos y voluntarios del campamento que la arribada del mes an· 

terior se presentó en las primeras horas del día. Eso es muy importante para nosotros, 

pues de repetirse las condiciones del fenómeno, entonces podremos grabarlo de día sin 

las dificultades que trae l.J iluminación artificial de noche: alterar a las tortugas y que se 

regresen sin anidar. 

Esperamos impacientes la noche ... 

Jueves 11 de octubre de 1990. 

No salen. Bueno, si salen. pero no en arribada, sino unas cuantas. Se comportan 

como en la fase de interarribada; es decir, el periodo entre dos arribadas. En esta fase 

de interarribada es posible contar alrededor de doscientas tortugas en una sola noche. 

Sin embargo no es tan impactante como verlas salir en grupos de doscientas o más, 

pero cada dos horas. 
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Nos hemos integrado perfectamente al resto de los voluntarios en el campamento. 

Realizamos las mismas tareas que ellos en cuanto a preparar la comida, asear el campa· 

mento, realizar recorridos en las playas para contar tortugas (a veces en la noche ... a ve· 

ces en la madrugada}. A esta actividad se le conoce como "levantar censo". 

Aparte de todo eso no queda mucho qué hacer durante el día excepto bajar a la pla

ya y observar a las tortugas que se asoman detrás de las olas. 

A estas alturas, ya tenemos varias tomas de cangrejos, panorámicas de la playa, el 

campamento y otros aspectos. faltan las tortugas en plena arribada. 

Un joven médico veterinario y voluntario del campamento nos comentó una posible 

hipótesis para explicar el retraso de la anibada: quizá las tortugas estén esperando a 

conformar un grupo todavía más compacto y aún más grande de lo que comúnmente 

se logra. 

Además, no hace mucho tiempo, todavía se les capturaba e.xactanwnte frente de las 

playas de anidadón, en donde estaban los mayores bancos de tortugas marinas y se 

agrupaban para salir a la playa. Ahora. en cambio, de las quince -y hasta veinte lan· 

chas· con motor que estaban en el lugar, ya no hay ninguna. Esta nueva situación de la 

playa sin agentes que molesten a las tortugos, probablemente está cambiando su com

portamiento. 

Bueno, por lo menos empieza a incrementarse el trabajo en el vivero de nidos. Es in

teresante el trabajo ahí a pesar del hedor que despiden los huevos en descomposición y 

los cadáveres de oías de tortugas. 

También aprovechamos para grabarlas, asi como los aspectos relativos a los trabajos 

en el vivero y las características de éste. 
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Viernes 12 de Octubre de 1990. 

La hipótesis es cada vez más aceptada en el campamento. De hecho, cuanto volunta

rio la conoce, o la acepta como cierta o hace un gesto de Indiferencia que no significa 

otra cosa más que es la única explicación cierta. 

A esa hipótesis se le ha venido a sumar otra, como corolario ... y amenaza de serios 

problemas para nosotros: si no se presenta la arribada dentro de los siguientes dos o 

tres días, entonces ya no se presentará sino hasta el próximo mes. 

¿Por qué? porque se tenninan los días del cuarto menguante lunar. La luz en la playa 

es cada vez mayor durante las noches y las tortugas prefieren anidar en la oscuridad. 

Además. junto con la luna cambian también otras condiciones como la marea y el vlen~ 

to. 

Lo dicho: estamos en problemas. No tenemos presupuesto para otro mes; de hecho, 

casi no tenemos presupuesto ni para un mes. En fin, donde come uno ... 

Por cierto, al hacer un recorrido en la maflana por la playa junto con un voluntario (el 

de la hipótesis). nos encontramos de pronto, y a unos metros frente a nosotros. con los 

"hueveros". o sea, los saqueadores de nidos. 

Grabamos la escena de ··protección" desde donde nos dimos cuenta por si acaso "se 

nos iban". Después, nos acercamos un poco más. Volvimos a grabar. Mientras hacía

mos las tornas, hubo algo de emoción y temor. 

Emoción por haber conseguido la toma real de un saqueo de nido. Hasta la fecha no 

habíamos sabido de alguien que la hubiera grabado, ni siquiera como recreación. He 

aqul una caracteristica de peso en el documental: la toma real, tal y como se presenta 

en su medio, no hay actores. todo es verldico. 
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Temor. por ser descubiertos por los s11Queadore.s y de que se les grabara in fraganti. 

Cuando terminaron el saqueo y se fueron de la pL1ya, nos acerctnnos a los nidos profa

nados para hacerles algunas tomas. No terminábamos de hacerlas cuando nos volvimos 

a encontrar a otro "huevero" de frente. El llev<iba un costal para los huevos y un ma

chete. Nosotros, una cámara y una cara de incredulidad. 

Se siguió de largo ... y nosotros t<imbién. 

Sábado 13 de octubre de 1990. 

Nuestra situación es desesperada. Suman ya cinco días de retraso y no hay señal de 

que se presente la arribada. EmpP..zamos a grabar todo: a las tortugas que asoman en el 

mar, las que son arrastradas en las olas, las que salen de noche o ki madnigada. Todo. 

No es lo mismo, pero es lo único que nos queda. 

El atraso de la arribada le ha complicado las cosas también a otros. Alrededor de 

quince adolescentes vinieron desde la Ciudad de México como voluntarios a la arribada 

invitados por la doctora Georgita Ruiz, encargada de dirigir los trabajos de investigación 

y estadística de la arribada por parte de PRONATURA, A.C. Los inspectores en el 

campamento de las secretarias de Desarrollo Urbano y Ecología y de Pesca no tomaron 

con buen agrado su visita. 

Además de ellos, también están en el campamento tres prestadores de seivicio social 

por parte de la secretaria de Pesca. cinco voluntarios de la asociación PRONATURA, 

diez voluntarios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO} ... y no

sotros dos, y "Lalo", amigo nuestro que ha venido voluntariamente a asistimos en la 

producción del video. 

Tal equipazo de voluntarios haría frente a una de las mayores arribadas que se pre

sentarían. sin embargo, para este día el atraso ya ha acabado con varios presupuestos, 
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generó conflictos personales y de grupos. Entre los que se van y los que llegan, perma

necen en el campamento alrede.dor de quince personas constantes. 

Domingo 14 de octubre de 1990. 

¡Llegó! ¡Llegó! ¡Lleg6ooo! 

A las 20 horas de ayer sábado la cuenta era de 120 tortugas en la playa. A las 22 ho

ras, subió la cuenta a 200, aproximadamente. A la media noche, eran más de 400. A 

las dos de la madrugada era ya imposible contarlas. Apenas en un tramo no mayor a 

los 500 metros había más de 800 tortugas. Ni siquiera se podía caminar en linea recta. 

Era, sin lugar a dudas. la arribada. 

Toda la noche se levantaron censos, muestreos de zonas. Estadisticas más específi

cas. como por ejemplo cuántas estaban anidando, cuántas apenas subiendo a la playa, 

cuántas regresaban. Al amanecer, se inició el marcaje de las tortugas que se encontra

ban depositando huevo. 

La arribada duró toda la madrugada y hasta el amanecer. Empe?.amos a grabarlas 

con los primeros minutos de la mañana ... ¡UuurH. salvados! 

Lunes 15 de octubre de 1990. 

La arribada se volvió a presentar esta noche. como ya se sabia. Han sido dos días 

agotadores, pero a pesar de ello no hemos dejado de grabar, ni de colaborar como vo

luntarios en los trabajos del campamento. Es doble esfuerzo, pero también es doble sa

tisfacción. 
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Martes 16 de octubre de 1990. 

Cumplimos ayer una semana de haber llegado y no hemos parado de trabajar. 

En estos días de arribada no se duerme en el c.ampamento. sino en la playa, y los 

censos se efectúan ahora cada hora. Todos los voluntarios tienen asignada una detenni

nada distancia de la playa para efectuar los muestreos y los censos de tortugas, con el 

propósito de cubrir, con menos esfuerzo, casi la totalidad de la zona a la que salen a 

anidar las tortugas. 

El proceso de anidación que lleva a cabo cada tortuga tarda aproximadamente 45 mi

nutos, desde que sale a la playa y hasta que regresa al mar. Es por ello que, cada hora 

se levanta un nuevo censo de la playa, con eJ propósito de no contar dos veces a las 

mismas tortugas. 

Esas son también nuestras tareas cada noche. A las primeras hordS del día grabamos 

aspectos de todo lo relacionado a este fenómeno de anidación y de la arribada. Por la 

tarde, sólo dormir. 

Miércoles 17 de octubre de 1990. 

Desde la noche de ayer ha habido menos tortugas, la calma vu_elve poco a poco, aun

que aún siguen saliendo. Sin embargo, ahora es un espectáculo menos agradable que 

los primeros días ya que están saliendo las tortugas rezagadas. 

Es decir, en estos últimos días de la arribada. toca su tumo Oa naturalew es sabia) a 

las tortugas con algún problema físico. Hemos visto a algunas que no tienen una o dos 

aletas: otras más tienen fracturado el caparazón, o simplemente están ya muy viejas y 

no tienen tanta energia como las otras. 
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Cabe agregar que. a pesar del gran esfuerzo que hacen por salir a anidar las tortugas 

viejas o las mutiladas, sus nidos muy frecuentemente no se logran, pues como no pue

den escarbar un nido profundo, depositan los huuvos al ras (o casi) de la superficie. 

Esos nidos son arrastrados después por el oleaje que erosiona la playa. 

Jueves 18 de octubre de 1990. 

Hemos terminado la etapa de grabación concerniente a la arribada y al proceso de 

anidadón, asi como los aspectos generales en que se presenta: condicione.s ambientales 

y geográficas. También se ha levantado imagen del trabajo en los viveros y ciertos as

pectos de depredación y mortalidad de ctias. 

Faltan por grabar, en ténninos generales: aspectos de la protección de tortugas crlas 

y nidos en la playa, emersiones de tas crías y su primer ingreso al mar: además, maña

na empezamos a grabar en la escuela primaria rural de San Antonio Tonameca los pri

meros aspectos del Programas de Educación Ambiental que se llevará a cabo en ella, 

tan sólo como un ejemplo de lo que se hace en muchas otras escuelas de la zona, y 

aún. de diferentes estados de la República que tienen relación con las tortugas marinas. 

Viernes 19 de octubre de 1990. 

Por la maflana, hemos ido a 1a escuela primaria de San Antonio Tonameca, un pue

blo pequeño junto al mar y a cuya escuela asisten niños de otros poblados cercanos. 

En esta escuela sólo hay cuatro salones de clase: dos de ellos son de concreto y los 

otros dos, son palapas construidas de palma, ramas y troncos de árbol. 

Aquí se imparten los seis grados de primaria, sin embargo, no hay suficientes maes

tros ni espacio, por eso, cada maestro imparte clase a dos grupos al mismo tiempo y en 

el mismo salón. 
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Por la tarde regresamos al campamento de La Escobilla. a unos 25 minutos de cami

no. Afortunadamente la misma carretera une tanto al campamento tortuguero como al 

pueblo. 

Hemos hecho nuestras primeras tomas, pero no quedamos muy convencidos de 

quien miraba a quien ... 

Sábado 20 de octubre de 1990. 

Para este dia ya casi tenninamos de acostumbramos a darle un valor distinto al tiempo. 

Al principio de nuestra estancia en el campamento, andábamos de un lado a otro, tuviéra

mos o no algo qué hacer. en cambio ahora, hasta caminamos más lento, más provinciano. 

Es sábado, y con rezagos de nuestra vida de ciudad, ¡nos vamos a Puerto Escondido! 

Domingo 21 de octubre de 1990. 

Se empiezan a reparar las redes para las trampas de tortugas .crías que se instalarán 

en próximos días. También a eso le "entramos". Por la tarde, algo de "relax" y partidos 

de voleibol con grandes encuentros de los "biólogos" contra los "marinos". 

Lunes 22 de octubre de 1990. 

Por la mañana fuimos a grabar a San Antonio Tonameca. Otra ve.z fuimos el espec

táculo de los niños. No hicimos nada ridiculo en particular, pero nunca dejaron de ver

nos y reírse. 

Por la tarde, de regreso en el campamento, continuamos con las redes, y ya entrado 

el atardecer, algo de holgazanerla. 
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Martes 23 de octubre de 1990. 

Hoy fue un buen dia. Queremos pensar que los niflos se entusiasman con nuestra 

presencia tanto como nosotros con visitarlos. De cualquier manera, nos han regalado 

sus mejores expresiones para la cámara. Ya son un poco más naturales, Incluso algunos 

ya ni nos miran. 

Continuamos grabando aspectos del Programa de Educación Ambiental. 

Miércoles 24 de octubre de 1990. 

Se empiezan a instalar las redes en la playa, al ras de la superficie con el propósito de 

contener unos momentos a las tortugas crías que nacerán en los próximos dias. Una 

vez que se cuentan cuántas hay en cada trampa se liberan. 

Para variar, ese trabajo de contar y liberar ctias es de noche y madrugada. Las tram

pas miden 1 O metros cuadrados y se colocan a lo largo de la franja de playa en donde 

se presentó la arribada del mes pasado (septiembre) y que ahora cumplirán su período 

de incubación para salir a la superficie. 

Sólo se colocan unas cuantas trampas, con unos cien metros de distancia entre ellas, 

para muestrear la totalidad de crias que nacieron en la arribada correspondiente. 

Estamos preparándonos para trabajar en esas tareas de contar y liberar y para la 

nuestra, grabar. 

Jueves 25 de octubre de 1990. 

Seguimos yendo por las mañanas a la escuela, aunque ahora menos horas, pues el 
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temario del Programa de Educación Ambiental se le está empezando a dar a otros ni· 

ños, con lo cual mud1as cosas se repiten, y ya las tenemos grabadas. De todos modos 

vamos, "por si las dudas" ... 

De regreso en el campamento, nos integramos a lc1s tareas que se llevan a cabo ahí: 

se están empezando a vaciar todas las hojas de datos para integrar las estadísticas de la 

temporada de anidación. 

Viernes 26 de octubre de 1990. 

Empezaron a emerger las crías de los nidos que están dentro de las trampas. Esto su

cede con mayor frecuenáa durante la noche y la madrugada, aunque siguen saliendo a 

superficie durante todo el día. Por ello. los voluntarios trabajan en equipos de dos a tres 

personas. 

Como nacen crías todo el dia (aunque muy pocas por la mañana y la tarde). y los 

riesgos de depredación y mortalidad son altos por zopilotes y cangrejos o calcinación a 

consecuenáa de una exposición prolongada al sol, se recorren las trampas todo el día. 

Sábado 27 de octubre de 1990. 

Si la arribada es impresionante por la cantidad de tortugas que salen al mar. las ""na

cencias'' (asi le llaman Jos voluntarios a la emersión de las crías desde el fondo del nido 

hasta la superficie) no se quedan atrás, pues son millones -si, millones- de oías entran

do al mar. 

A pesar de que nos tocó salir a liberar crías a las doce de ki noche y regresamos a las 

siete de la mañana de hoy, todavia nos queda algo de fuerza para grabar estas escenas. 
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Domingo 28 de octubre de 1990. 

Estamos un poco más descansados este día. pues nos ha tocado nuestro recorrido 

por la ma1""lana. Aprovechamos la ocasión para ir grabando aspectos. 

Al terminar nuestro recorrido, regresamos a la zona de las nacencias para ver si lo

grábamos grabar el momento exacto en que sube a la superficie una cria ... !y la encon

tramos! Aunque es un proceso k1rgo y lento, valió la pena esperar hasta el último 

momento grabándolo. 

Hemos tenido que ''rascarle" más a nuestra imaginación para tener tomas atractivas, 

algo fuera de lo común y que expliquen lo que sucede. Para ello, se nos ha ocurrido co

locamos al ras de la arena para tener mejores perspectivas y cosas por el estilo. 

Lunes 29 de octubre de 1990. 

No podia faltar uno de esos días en que todo parecía ir bien hasta que ... 

.. . después de un dificil y cruel despertar en la madrugada, llevar la cámara y el !ripié a 

cuestas. recorrer tres kilómetros aproximadamente para llegar a la zona de nacencias y 

grabarlas exactamente en el amanecer, instalar el equipo, esperar los primeros rayos de 

luz y descubrir al último ¡QUE-NO-LLE-VA-BA-MOS-LAS-PILAS! (grfmpfH!!!) 

Nuestra imaginación también tuvo mucho qué hacer hoy, pue.s el tlipié quedó com

pletamente lleno de arena en lo que son las articulaciones y los movimientos de cámara 

no quedan bien. 

Por lo pronto tuvo que ser sustituido por un bote de plástico tirado en la playa (po

quísima, pero también aquí se encuentra basura). para mantener la cámara estable en la 

toma de un nido al ras de la playa. 
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Como ya no nacen tantas como en los primeros dlas (que eran miles y ahora son al-

gunos cientos), no podemos esperar a que mejore nuestra suerte, seguimos grabando. 

Martes 30 de octubre de 1990. 

Como parte final de las actividades del Programa de Educación Ambiental se realizó 

la visita a la playa de anidación de los nit\os de San Antonio Tonameca para que obser

varan de cerca a las tortugas crias y que liberaran eJlos mismos, a unas cuantas. 

Con esas escenas. nosotros estamos en la penúltima etapa de levantamiento de imá

genes. Sólo falta grabar las entrevistas a personas relacionadas directamente con cada 

uno de los aspectos que abordamos: al m.v.z. Elpidio Marcelino López Reyes, bici. Ma

ricarmen Elizakie Aguilar, y a los pescadores de las cooperativas pesqueras de la zona. 

Nos preparamos también a pasar la ceJebración del día de muertos en Jamiltepec, 

Oaxaca, pueblo natal de Elpidio, quien amablemente invitó a los que estamos en el 

campamento a estar con él y su familia ese día. Como ya no hay mucho qué hacer, y 

tenemos ganas de descansar y distraemos, aceptamos. 

Miércoles 31 de octubre de 1990. 

Por la mañana grabamos ta entrevista a la bióloga Maricannen en San Antonio Tona

meca. 

Nos tomamos este día para ir a Pochutla a distraemos un poco, ir al correo. al mer

cado ... 
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Jueves lo. de noviembre de 1990. 

Nos vamos en la mañana a Jamiltepec. Regresamos el 3 de noviembre por la noche. 

Domingo 4 de noviembre de 1990. 

Regresamos ayer por la noche. Hoy en la mañana, realizamos la entrevista al m.v.z. 

Elpidio M. López Reyes, acerca de la biolog\a de la especie, además de algunos datos 

referentes a la reproducción de la tortuga y su situación respecto a la extinción. 

Lunes 5 de noviembre de 1990. 

Sólo nos falta grabar la entrevista a los pescadores de San Agustinillo, pueblo dedica

do en años pasados a la captura de la tortuga y que ahora han tenido que dirigir sus re

des hacia el tiburón. También tenemos que grabar el desmantelamiento del rastro de 

tortugas de esa misma población. 

Por el dia de hoy, sólo nos queda estar en el campamento con las tareas diarias en el 

mismo. 

Martes 6 de noviembre de 1990. 

Por la mañana fuimos a comprar los boletos de regreso a la Ciudad de México. 

En la tarde nos fuimos con el "meño", quien es un muchacho pescador que vive en 

San Agustinillo y va durante la temporada de anidación al campamento para ayudar en 

los trabajos con las tortugas. 

Es él quien nos ha dado una idea de cómo está la situación actual de las cooperativas 
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pesqueras de su poblado, los problemas económicos por los que están alravezando 

como consecuencia de la veda y, lo que más nos impresionó, cómo han tenido que 

aprender "de la noche a ta mañana" a capturar tiburón, y los riesgos que implica. 

En San Agustinillo, logramos entrevistar al presidente de una de las cooperativas pes

queras, desgraciadamente "no se soltó" para hablar. Hubo que sacarle las respuestas 

casi con tirabuzón. En fin, de todos modos grabamos el rnstro y aspectos de las activi

dades de los pescadores: reparando redes, tejiéndolas, dándole servicio a sus embarca.

dones, a los motores ... 

Al c.aer la tarde, el "mei10" nos regaló un paseo en lancha. Enrojeció el cielo mientras 

estábamos en cl mar buscando una tortuga. La encontramos y. <mtes de que se sumer· 

giera. la grabamos. Afortunadamente no estaba muy picado el mar. por lo que pudimos 

grabar .. más o menos bien" a la tortuga. No estaba programada esta escena. asi que 

consideramos que nos fue bien. 

Regresamos en la lancha a Puerto Angel y de ahí, al campamento. 

Miércoles 7 de noviembre de 1990. 

En la mañana nos fuimos casi todos los que estamos en el campamento a Zipolite a 

comer y nadar. Es algo dificil el acceso a esta playa, ubicada a una media hora de cami

no en automóvil por terraceria, desde Puerto Angel, pero vale la pena. 

No habla nada más que grabar. asi que sólo llevamos la cámara y un videocassette 

extra que tenlamos para grabar cosas aparte de nuestro objetivo. Sin embargo. volvi

mos a tener una escena imprevista. 

Estando en las palapas de la playa, descubrimos que en una de ellas. donde se vende 

comida. había dos tortugas marinas jóvenes en unas cubetas grande.s. Los voluntarios 
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que iban en el grupo ya sabían de ellas, as\ que le pidieron permiso a la dueña del res

taurante, a quien ya conocen desde hace varios ali.os. pam sacar a las tortugas de las 

cubetas en que las tenlan y dejarlas caminar un poco para desentumirse. 

Esas dos tortugas son muy jóvenes y apenas están tomando su coloración verde oli

vo. Aprovechamos la oe.c'1si6n para grabarlas también, pues no habiamos tenido oportu

nidad de grabar ninguna de esa edad, puesto que las tortugas que grabamos en la 

arribada eran adultas, y en las nacencias sólo vimos clias. Así que tuvimos. sin esperar

lo, la oportunidad de grabar tortugas de diferentes edades. 

Al atardecer regresamos al campamento para preparar nuestro regreso a la Ciudad 

de México esa misma noche. Llegarnos "barriéndonos en home" a la terminal con el 

susto de que nos dejara el carnión ... bueno. ni tan susto, porque hubiéramos aprovecha-

do para ir a las Bahlas de Huatulco .. . 

4.2.2. RECURSOS DE VlDEOGRABACIÓN. 

La importancia de no perturbar a la especie mientras se presentaba el fenómeno de 

la arribazón y su videograbación, asl como la facilidad en el transporte y manejo del 

equipo, sus costos. la calidad en la imagen. fueron factores que determinaron el empleo 

de equipo de grabación de ocho milimctros. 

Además. uno de los planteamientos para el uso de este materia\ una vez terminado 

e.s que se pueda reproducir con equipo de fácil acceso en zonas nirales. 

Estas razones impulsaron a los realii.adores a buscar una cámara de video 8 milime· 

tres; sin embargo, la compra de una hubiera agotado los recursos de dinero práctica

mente en su totalidad haciendo imposible llevar a cabo la producción planeada. Es por 

ello que se buscó llevar a cabo una serie de acuerdos infonnales con particulares. 
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Los productores hicieron uso del siguiente equipo durante un mes en la playa de anl

dación: 

Una cámara de video 8 milímetros, marca Canon, modelo 

Canovisión, E-808. 

Eliminador/recargador de pilas para videocámaras Canon. 

- Dos baterlas recargables para videocámara Canon, modelo 

BP-E77K de 6 voltios (1000 mAh), que permiten un uso de 

30 minutos continuos aproximadamente. 

Una baterla de videocámara, modelo BP-E722, con una du

ración de 50 minutos de grabación continua, aproximada

mente durante el lapso de un mes en la playa de anidación. 

Un !ripié. 

Una lámpara adaptable a videocámara, marca Videolite, de 

6 voltios (20 Watts). 

Una baterla recargable para videocámara (adaptable a lám

para), modelo NP-55. 

Un recargador de baterlas para videocámara Sony. 

10 videocassettes de cinta 8mm .. Sony, MP-120, con dura

ción de 120 minutos cada uno. 
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Por otro lado, al tener un conocimiento más proíundo del íen6meno a grabar y del 

Programa de Educación Ambiental se pudo re.alizar un plan de tomas general. mismo 

que se vio enriquecido al establecer el contacto directo con el objeto de estudio. 

Dicho plan de grabación contempló los siguientes puntos: 

a) Aspectos generales y de detalle de las zonas geográficas. 

b) Campamento La Escobilla. 

c) Vivero o corral de nidos transplantados. 

d) Trabajos de los voluntarios en el vivero. 

e) La arribada de tortugas. 

O Fases de la anidación. 

g) Aspectos de depredación de los huevos. 

h) Emergencias de las crlas a la superficie. 

i) Aspectos de la escuela primaria de San Antonio Tonameca, Oaxaca. 

j) Aspectos de las pláticas con los niños. 

k) Aspecto de las actividades del Programa de Educación Ambiental. 

O Entrevistas. 
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Los primeros aspectos que se grabaron correspondieron a tocio lo que se refiere con 

el campamento tortuguero y la anidación de las tortugas; es decir. del inciso a al inciso 

g; estas tomas se realizaron a partir del día 9 de octubre de 1990 durante dos semana 

aproximadamente. 

La segunda fase de grabación contempló los aspectos relacionados con la puesta en 

práctica del Programa de Educación Ambiental en el poblado de San Antonio Toname· 

ca, misma que abarcó desde el dla 15 de octubre de 1990, hasta el día 27 del mismo 

mes; además, en esta etapa del plan de grabación se llevaron a cabo las entrevistas so· 

bre la biologia de la especie, el Programa de Educación Ambiental y Ja problemática so

cioeconómica de las cooperativas pesqueras de la región. 

Por último, la tercera fase de grabación tuvo como objetivos registrar el nacimiento 

de las tortugas crias, su salida a Ja superficie y su primer recorrido hacia el mar; así tam· 

bién, fue posible grabar aspectos de la mortandad al interior de nidos del vivero después 

de su etapa de incubación. 

4.3. PRESUPUESTO 

Tocios los gastos que la producción del video documental generó fueron cubiertos en 

su totalidad por los autores. Esto tuvo como consecuencias dos elementos importantes 

y fundamentales; primero, independencia respecto a la estructura, contenidos y usos 

que el video tenga y le quieran otorgar los autores; en segundo Jugar, producción por 

etapas del video. 

Respecto a éste segundo elemento, básicamente se refiere a programar la producción 

de tal manera que existan periodos en los que no se generen gastos considerables para 

que pudiera haber un lapso de ahorro, y así, poder contar con recursos propios para la 

subsecuente etapa que requiera nuevos gastos. 
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Las etapas de preproclucclón y producción se llevaron a cabo consecutivamente, por 

lo que a continuación enlistamos una relación aproximada de los gastos principales ge

nerados en ambas etapas: 

Transporte terrestre de la Ciudad de México a la playa 

La Escobilla (dos personas) ....................... $ 90,000.00 

Transporte terrestre de la playa La Escobilla a la Ciudad 

de México ................................... $ 90,000.00 

Gasto mensual para alimentación en el campamento 

(dos personas) ............................... $ 400,000.00 

2 pilas recargables para video cámara ............... $ 410,000.00 

10 videocassettes de forrnato Smm ................. $ 200,000.00 

La suma de los gastos más significativos es de un $1'190,000.00; es claro que este 

listado no incluye la transportación entre una localidad y otra durante un mes de levan· 

tamiento de imagen en la zona ni tampoco gastos personales. 

No obstante, todos los gastos íueron cubiertos a tiempo en su totalidad lo cual permi

tió llevar el plan inicial tal y como se previó, se llegó a la playa de anidación la noche 

del día 8 de octubre de 1990, misma que estaba reportada como posible fecha para la 

arribazón de las tortugas. 

Sin embargo, el fenómeno de la arribada se retrasó hasta el día 13 del mismo mes, 

probablemente por el nuevo comportamiento que ahora presentan los organismos du

rante los días de interarribada y por la ausencia de lanchas pesqueras en la playa; de 

cualquier forma, ese retraso del fenómeno dio oportunidad a que se levantaran las lmá-
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genes correspondientes a 1os aspectos generales de la playa, el campamento, el vivero y 

e1 trabajo de los voluntarios tal y como se planeó en el plan de grabación antes descrito. 

Confonne se siguió el plan de grabación en locaciones no se generaron gastos de 

gran importancia que pudieran ser factor de retraso o de carencias en la prcxiucción. 

Una vez concluida la etapa de producción en locaciones, se inició la nueva fase de or

denamiento de la Información, la cual pennitió un periodo de ahorro para los gastos de 

postproducclón y edición que se generarían. 

4.4. POSTPRODUCCIÓN Y EDICIÓN 

la etapa de ordenamiento de Información, su clasificación y redacción final contem· 

pla todas las fuentes vivas que se consultaron, además de los documentos respectivos 

para la presentación final de ta Investigación contenida en el capitulo anterior. 

Cabe señalar que las entrevistas realizadas al médico veterinario zootecnista Elpidio 

Marcelino López Reyes y a la biólogo Maricarmen Elizalde Aguilar, contienen el grueso 

de la información indispensable y de calidad requeridas respecto a la Tortuga golfina y 

al Programa de Educación Ambiental que en ocasiones se encuentra en textos de ellos 

mismos.3 

Lo anterior se debe a que ambos son reconocidos y ampliamente recomendados tan

to por autoridades de la Secretaria de Pesca y Desarrollo Urbano y Ecologia como por 

otros organismos o instituciones como PRONATURA y la Universidad Autónoma Beni· 

to Juárez de Oaxaca. 
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Cabe sei'mlar que durante la etapa de solicitud de tos pennisos ante esas instituciones, 

los autores fueron remitidos a tales personas como fuentes de gran confiabilidad para 

obtener la información requertda para este trabajo. 

También es importante destacar que la información que se presenta en la investiga

ción no sólo fueron obtenidos de las fuentes vivas y documentales que se mane}aron, 

sino también son resultado de las obseivaciones y experiencias directas que los autores 

tuvieron oportunidad de asimilar durante la estancia y participación en los trabajos de 

conservación, estudio y protección de las tortugas, asi como en la estancia (y participa

ción pero, en menor grado) durante las pláticas del Programa de Educación Ambiental 

en la escuela primaria de San Antonio Tonameca.Los datos que, a juicio de los autores, 

son los más importantes de señalar de la investigación se integraron al guión del video 

documental que se presenta más adelante. 

Una vez concluida la redacción de la investigación se procedió a la calificación del 

material en video, para lo cual fue necesario diseñar una hoja de calificación. 

La hoja de calificación de material de video cumple la !unción de dar al usuario la In

formación que necesitará conocer al momento de seleccionar sus imágenes en la edi

ción del programa. En esta hoja de calificación el editor conoce: número de 

videocassette. ubicación de la toma. por contador (hora:minuto:segundo), descripción 

de la imagen. calidad, obsetvaciones o datos complementarlos. 

En virtud de que cada videocassette tiene una duración en imágenes de dos horas 

aproximadamente, es importante que la hoja le ayude a conocer el contenido de cada 

uno; además, le puede significar mayor facilidad la localización de determinada imagen 

a través del número de toma y la contabilidad del contador de la videocassettera que se 

le dan. 

Al momento que el editor desee ilustrar la pista de audio del programa necesitará co-
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nacer de qué es cada Imagen, cuá.I es su calidad (nitidez, iluminación, movimiento ade

cuado de la cámara si lo hay ... ), y si la imagen tiene algún movimiento de cámara, es 

fija, o bien, si puede ser divisible en varias partes ganando así varias tomas diferentes, o 

cualquier otra observación que deba ser conocida por el editor antes de buscarla y selec

cionarla {Ver modelo de hoja de caliíicacl6n en la página 113). 

En esta hoja de calificación se ordenan consecutivamente las tomas. La hoja indica 

en qué videocassette se encuentra cada toma, en qué tiempo inicia y en cuál acaba, 

cuá.nto dura en total, a1ál es su imagen, su calidad y !os comentarios anexos. 

La tarea del editor se debe ver facilitada al momento de sentarse frente a la editora ya 

que sabrá a qué videocassette acudir para encontrar cada toma, y una vez que localice 

su videocassette sabrá en qué orden encontrará i;us Imágenes. 

En el momento en que el editor empiece a trabajar, ya debe tener perfectamente cali

ficado y clasificado su material a editar. 

En el caso particular de este video documental se procedió de acuerdo a las caracte

risticas de los equipo de la Coordinación de Audiovisuales de la F.C.P.y S .. ya que en 

ellos se haría ese trabajo. 
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HOJA DE CALIFICACIÓN 
#CASSETfE __ _ 

112 



4.4.1. EDICIÓN DEL VIDEO DOCUMENTAL. 

Después de haber hecho un plan de tomas, de acuerdo al conocimiento previo de lo 

que se deseaba grabar, se procedió a levantar tomas en locaciones. Esto se efectuó en 

la etapa de preproducdón y producción. 

Una vez reunido todo el material, se le calificó de acuerdo al modelo antes descrito. 

Ast también, se hicieron correcciones al guión original de acuerdo al material que final

mente se grabó. A este momento ya nos referimos a la post producción. 

Sin embargo, en esta fase era necesarto ajustarse a ciertos requisitos impuestos por 

los equipos de edición de video de la Coordinación de Audiovisuales de la Facultad. 

En primer lugar. la editora EV0-9700 empleada para la edición de este video puede 

insertar de manera Independiente el video del audio tal y como se re.'11iza en las unida

des de 3/4 de pulgada. es decir. en el formato profesioníll de televisión. 

Sin embargo, en la editora Sony EV0-9700 no es posible manejar dos canales de au

dio independientes entre si y del video. sino que sólo tiene entrada para un canal de au

dio y un canal de audio simultáneo al video (audio ambiental). 

Es por tal razón que el proceso de edición requirió de preparar: primero, toda la pista 

de audio en la cual estañan integrados la locución, muslcalización y efectos sonoros (si 

estuvieran señalados en el guión). 

Esa pista de audio completamente terminada. debla "vaciarse" al canal de audio dis

ponible en un videoccasstte de 8 mm .• trabajado con la editora EV-9700. Después, se 

insertan las imágenes tal y como se realiza en las unidades de 3/4". 

Para entender mejor cómo se llevó a cabo el proceso de edición del video. lo desglosa-
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mas a continuación paso a paso. Pero antes de elfo, es importante conocer cl guión, 

pues éste es el "mapa", por decirlo asi, del editor. Con el guión, tcxlos los integrantes 

de una producción saben cual es su función, en dónde deben intervenir y cómo deben 

hacerlo. 

El guión de esta producción no ha sido la excepción de los que sufren múlllples cam

bios (algunos de "último momento") a lo largo de su producción. Es por eso, que debe 

conocerse bien antes de iniciar la producción para saber de antemano, cuáles serán las 

dificultades para realizarlo, los materiales y cómo y cuándo emplearlos. 

4.4.1.1. GUIÓN DEL VIDEO DOCUMENTAL: "REGRESANDO AL J\MR". 

FICHA TÍ'.CNICA: 

- Tllulo: REGRESANDO AL MAR. 

- Tema: Protección de tortugas marinas. 

- Duración: 32 minutos 30 segundos. 

- Formato: 8 milímetros. 

- Producción: Alejandro Torres Rogelío 

y Sara R. Arango Guti~rrez. 

- Guión: Alejandro Torres R. 
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FOJA 11 l. 

PROGRAMA: "REGRESANDO AL MAR" 

PANTALLA EN COLOR TRES 

SEGUNDOS. 

FADE IN 

FADEIN 
!MÜSICA EN PRIMER PLANO DURAN· 

TE LA PIZARRA FONDEA EN PARRA· 

FO HASTA FADE O! IT PARA 

MEZCLAR) 

SUPER: LAS TORTUGAS MARINAS Y 

NOSOTROS. 

FADE OUT A PANTALLA EN COLOR. 

FADE IN 

BLS y LS DE LA ROMPIENTE 

DE LA MAREA Y TORTUGA 

SALIENDO A LA PLAYA. 

ASPECTOS DE TORTUGAS. 

Escobilla, playa del Pacifico mexicano en 

el Estado de Oaxaca ... Un lugar como 

muchos otros pero, con una prodigiosa 

singularidad ... 

tplJENTE MUSICAi BAJA A SEGUN· 

DO PI ANO Y MEZC! Al 
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ASPECTOS DE LA VEDA. 

PESCADORES Y RASTRO. 

ASPECTOS DEL PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

FOJA tt 2. 

Cada mes de julio, este lugar recibe a mi

les de tortugas marinas .. lepidochelys oli

vacea", también llamadas .. golfinas ... 

Esta tortuga marina se encuentra protegi

da por la ley, igual que las otras seis es

pecies diferentes de tortugas que llegan a 

distintas playas mexicanas. 

!CHISPA Ml!SICAU 

La prohibición de su captura, comerciali

zación, consumo y explotación alguna de 

productos de tortuga marina es una me

dida necesaria, implementada por el go

bierno mexicano para proteger las 

poblaciones de estos quelonios marinos. 

(CHISPA MUSICAi l 

Sin embargo, no es la única medida que 

debe adoptarse para conservarlas. Deben 

realizarse acciones paralelas como la edu

cación ambiental. 

!PUENTE MUSICAU 

Este tipo de programas de educación am

biental se dirigen principalmente a la po

blación infantil directamente relacionada 

con la tortuga marina. 
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ASPECTOS DE LAS 

COOPERATIVAS PESQUERAS. 

FADE OUT A COLOR. TRES 

SEGUNDOS. 

FADEIN. 

SUPER: LA GOLFINA ... ESE 

SER QUE SE PUEDE IR. 

FADE OUT A COLOR. 

FADEIN 

MAPA DE O/>J<.ACA 

PANORÁMICAS DE LA PLAYA 

FOJA# 3. 

Los resultados que estos programas ten

gan se verán a largo plazo, cuando los hi

jos de los pescadores deban tripular las 

embarcaciones en busca de recursos ex

plotables ... Si llevan a cabo una explota

ción moderada de los recursos naturales, 

el Programa de Educación Ambiental ha

brá sido exitoso ... 

!SE MANTIENE MUSICA PARA MEZ

CLABl... 

El estado mexicano de Oaxaca, recibe en 

sus costas cada año a miles de tortugas 

marinas. 

Esta es la Playa La Escobilla. no es un lu

gar turistico, de hecho se enruentra a mar 

abierto, pero diversas causas la convierten 

en la primera en importancia para la anida

ción de la tortuga golfina, como se Je cono

ce a esta especie que llega aqui. 
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ASPECTOS DE FAUNA EN 

LA PLAYA 

TORTUGAS EN EL MAR 

ASPECTOS DE LA ARRIBADA 

FOJA 114, 

La primera de ellas es que es un lugar 

despoblado, casi no habitan otros seres 

que los indispensables para mantener el 

ecosistema del lugar. 

!CHISPA MUSICAi l 

También registra niveles de humedad, tem

peraturas y oscuridad apropiados para la 

anidadón e incubación de los huevos. 

!CHISPA MlJSICAI l 

La tortuga golflna es migratoria y se le ha 

localizado lo mismo en costas del Pacifico 

mexicano que en Centroamérica. A Oa

xaca llegan desde el mes de julio hasta di

ciembre de cada año para depositar sus 

huevos en la playa y después emigrar. 

En los meses que se encuentran las tortu

gas marinas en las costas de Oaxaca se 

registra un íenómeno espectacular cada 

mes: la arribada. 

!PUENTE MUS!CAU 

Se le conoce con los nombres de "arriba

da" o "morriña" a la salida masiva y 

constante de tortugas a la playa para ani

dar, durante el lapso de más de cinco ho

ras continuas. Esta fenómeno de 

arribazón se presenta cada mes, alrede

dor de los dlas del cuarto menguante Ju-
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FOJA# 5. 

nar. Esto obedece a una preferencia de 

las tortugas a la oscuridad, además de 

condiciones ambientales y geográficas es

pecificas como la humedad y la escasa 

presencia de seres que atenten contra su 

seguridad_en la playa. 

!CHISPA M! !SICAI l 

De acuerdo a las descripciones de estu

diosos y pobladores cercanos a la playa, 

ASPECTOS DE OLEAJE Y VIENTO Ja morriz"\a se presenta cuando corre mu

cho viento y la marea es baja. La aniba

da es un fenómeno impresionante: 

ASPECTOS DE ARRIBADA en cuestión de minutos Ja cantidad de 

tortugas que se encuentran en la playa 

asciende de los cientos a miles. Por más 

de cinco horas es posible ver como miles 

de ellas regresan al mar mientras otras 

tantas apenas salen. 

PANORÁMICAS DE TORTUGAS 

PONIENDO HUEVO 

(CHISPA M! !SICA.l l 

Cada tortuga deposita en promedio 115 

huevos en cada nido. Por eso al final de 

una arribada esta tierra bien puede ser 

considerada de las más (értiles en el mun

do. Millones de tortugas crias emergerán 

de sus nidos para iniciar su camino al 

mar después de 45 a cincuenta días de 

incubación. 

(CHISPA MUSICAL l 
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ASPECTOS TORTUGAS 

SALIENDO DEL MAR 

TORTUGA CLAVANDO CARA 
EN LA ARENA 

TORTUGAS HACIENDO CAMA 
TORTUGAS HACIENDO NIDO 

TORTUGAS PONIENDO. 

LAGRIMEO 

TORTUGAS TAPANDO NIDO, 
CUCHAREO DE ALETAS 
TRASERAS 

TAPANDO NIDO Y BRINCANDO 
SOBRE ARENA, COMPACTANDO 

FOJAn 6. 

Este es el proceso de anidación que lleva 

a cabo cada tortuga y para lo cual tarda 

45 minutos aproximadamente: primero, 

la hembra sale de la rompiente, durante 

su ascenso a la playa introduce su cara a 

la arena para detectar Jos niveles de hu

medad y consistencia del lugar. Una vez 

que ha seleccionado un lugar para ani

dar, limpia a su alrededor con su aletas; a 

este momento se le reconoce como íabrica

áón de la rama. Después escarba en la arena 

un hueco de 35 a 40 centímetros de profun

didad. El nido tiene fonna de cántaro: argos

to en su superfiáe y ancho en la parte baja. 

Cuando ha fabricado el nido empieza a 

depositar sus huevos. Durante su estan

cia en la playa, la tortuga lagrimea como 

parte de su proceso de adaptaáón al me

dio ambiente, con ello elimina sales pues 

su mayor estancia es en el mar. 

Una vez que ha ovopositado, inicia la 

etapa de tapado de nido. Esto transcurre 

en dos fases, primero deja caer arena 

suavemente con sus aletas posteriores 

dando la Impresión de ser éstas una cu

chara. Su movimiento es delicado. Des

pués cubre el resto del nido hasta el ras de 

la playa mientras compacta la arena del 

nido con su propio cuerpo. 
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TORTUGAS OCULTANDO NIDO 

CON ALETAS ANTERIORES 

ASPECTOS DE RASTROS 

ASPECTOS DE CANGREJOS Y 
ZOPILOTES 

HUEVERO CAMINANDO EN LA 

PLAYA 

FOJA 117. 

La última etapa de anidación consiste en 

el ocultarniento del nido. Para ello, la tor

tuga dispersa arena alrededor de su nido 

antes de regresar al mar. 

En su camino de regreso, la tortuga deja 

un rastro similar al que marcó durante su 

salida en la playa, lo cual hace evidente 

la presencia de un nido nuevo a los ojos 

de los agentes depredadores. 

!CHISPA Ml JSICAI l 

La depredación en st no es una amenaza 

a la sobrevivencia de la tortuga marina. 

La fauna que habita en la playa de anida

ción tan sólo es parte de una cadena ali

menticia natural. Cada planta, cada 

cangrejo o zopilote cumplen su propia 

función en el equilibrio ecológico de la 

zona. 

Sin embargo, este equilibrio se rompe 

cuando el ser humano abusa de los recur

sos naturales con que aJenta a su alrede

dor. Y eso es precisamente lo que ha 

sucedido ahora: el hombre ha abusado 

de la tortuga marina a tal nivel que ahora 

este ser se encuentra en riesgo de extin

ción, de desaparecer para siempre y con 

ello, el ecosistema de la zona se ha alte

rado. Los zopilotes, incluso, se encuen-
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ZOPILOTES EN PLAYA 

ASPECTOS DE TORTUGAS Y 

DEPREDACIÓN, COOPERATIVAS 

IMÁGENES DE HUEVEROS EN 
LA PLAYA. SECUENCIA. 

HUEVOS ROTOS POR EL 
HUEVERO.SECUENCIA. 

FOJA n 8. 

tran ahora también en peligro de extinción. 

Ellos se encargan de limpiar la zona cada 

temporada de anidación, de los huevos y 

cadáveres de tortugas crías que mueren 

en la playa. 

lCHJSPA MUSICAi 1 

La depredación contra la tortuga marina 

golfina ha llevado al gobierno mexicano a 

incluirla dentro de las especies protegidas 

por la ley. Desde 1990, nadie puede captu

rarlas, comercializar con productos elabora

dos a base de tortugas, o saquear nidos y 

comercializar con huevo de tortuga ... 

Sin embargo, aún sucede ... Estos son los 

momentos en que se realiza un saqueo 

de nidos de tortugas ... la escena es real, 

sucedió frente a nuestra cámara ... Tal y 

como se aprecia, no se Uevan un nido 

sino varios costales, lo cual habla de que 

no son para autoconsumo, sino para co

mercializar ya que cada nido contiene 

más de cien huevos ... Al final del saqueo, 

quedan dispersos en la zona las huellas del 

ecocidio. No sólo se han perdido los nidos 

robados sino también los nidos aledaños 

que son abiertos o maltratados por el hue

vero, como se le conoce al saqueador. 

IPLlENTE M!!SICAI l 
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VOLUNTARIOS EN l.A PLAYA 

ASPECTOS DE VOLUNTARIOS 
QUE DENOTEN ESTUDIO DE 
l.A ESPECIE. 

FOJA1t 9. 

El acceso a la playa de anidación sólo le es 

permitido a los investigadores y voluntarios 

que llevan a cabo estudios o investigaciones 

acerca de las tortugas marinas. Ellos no vi

gilan ni se enfrentan a los saqueadores, 

tan sólo estudian, y trabajan en favor de 

esta especie. 

Durante 0 temporada de anidación, el grupo 

de volunlarias se alo)ln en el campamento 

PANORÁMICAS DEL CAMPAMENTO apostado a un lado de la playa La Escobi-

10. Durante una amOOda, se organizan grupos 

ASPECTOS DE GRUPOS DE 
VOLUNTARIOS TRABAJANDO 
EN LA Pl.AYA 

MARCAJE Y MEDICIÓN 

ASPECTOS DEL VIVERO 

ASPECTOS DE RESCATE DE 
NIDOS EN ZONAS DE RIESGO. 

TRANSPLANTE DE NIDOS 

de trabajo para llevar a cabo todas sus 

tareas: algunos se encargan de contar el 

número de tortugas que salen a anidar 

cada hora con el propósito de levantar un 

censo; otros se encargan de medirlas y 

marcarlas. Cada marca se ubica en la ale

ta delantera izquierda y lleva grabado un 

código para señalar que ha sido marcada 

en México. y pennita reconocerla en 

otros años, o bien, en otros paises. 

<CHISPA MUSICAi l 

Los voluntarios Jlevan además, labores de 

protección e investigación de tortugas en 

un vivero. A este lugar se transplantan 

Jos nidos que estaban en zonas de alto 

riesgo para su supervivencia. Aquí se Jes 

dan cuidados especiales al mismo tiempo 
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FOJA 1t 10. 

que se Investigan las causas más frecuentes 

de mortalidad, o de destrucción de nidos, 

siendo los agentes depredadores más 

NIDOS EN EL VIVERO. comunes al interior del nido la larva de 
HUEVOS CON l.J\RVA DE MOSCA. 
y HUEVOS MUERTOS EN FASES. mosca Y el escarabajo.De todo ello, tam-

ASPECTOS DE TRABAJO EN EL 
VIVERO 

ASPECTOS DE MEDICIÓN DE 

HUMEDAD EN NIDOS Y 

TEMPERATURA 

ASPECTOS DE NACENCIAS. 

SECUENCIAS. 

bién se toma registro estadístico y se 

procura mantenerlos lo más protegidos 

posibles. 

!CHISPA Ml JSICAW 

El trabajo de los voluntarios no termina 

aqul, también hay mucho qué hacer du

rante los días en que emergen las crías a 

la superficie. 

El periodo de incubación depende en 

gran medida de la humedad y temperatu

ra que hayan tenido los nidos. Si un nido 

tiene buena humedad y baja temperatura 

en su interior, entonces su período de in

cubación se puede calcular en 45 días; si 

su humedad es poca, su temperatura au

menta y el periodo de incubación se alar

ga hasta 50 o 52 días. 

El momento en que emergen a la superfi

cie las crlas es sólo comparable en su be

lleza y emotividad al de la ambada ... He 

aqul ese momento sublime ... las tortugas 

crías que suben a la superficie y se diri-
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ASPECTOS TORTUGAS QUE 
U.EGAN AL MAR 

PIZARRA CON SUPER: 

EPI JCAR ES CONSERVAR 

FADEIN 

FOJA# 11. 

gen instintivamente hacia el mar. ha 

transcurrido un dla aproximadamente 

desde que rompió el cascarón adentro 

del nido y empezó a ascender, ahora está 

a unos cuantos metros del mar. 

!CHISPA M[JSICAI 1 

Este momento sucede con mayor fre

cuencia durante la noche y madrugada, 

aunque también se le observa durante el 

día como se muestra en estas escenas ... 

!PUENTE M\JSJCAI l 

_Se calcula que pasarán diez aflos o más 

para que estas tortugas que ahora ingre

san al mar regresen adultas a esta misma 

playa para depositar ellas sus propios 

huevos ... No volverán todas, poco más 

del uno por ciento de ellas sobrevivirán a 

los peligros del mar para regresar ... Na

cen muchas, si: pero también mueren 

muchas. Es por eso que debemos cono

cerlas, cuidarlas, protegerlas ..... 

!PUENTE MUSICAU 

Las tareas de conservación y protección de 

los recursos naturales, as! como su utilización 
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ASPECTOS DE RECURSOS 
NATURALES. ESCENAS DEL 
ESTERO 

ASPECTOS DEL PUEBLO 

ASPECTOS DE LAS CLASES EN 
LA ESCUELA PRIMARIA 

ASPECTOS DE LAS CLASES 

FOJA 1112. 

racional son los objetivos generales de los 

Programas de Educación Ambiental que 

ya se empiezan a aplicar en algunas zo

nas de la República Mexicana. 

En la zona costera de Oaxaca, se ha ini

ciado esta labor de educación ambiental; 

aunque el avance de los trabajos aún no 

es mucho ya se pueden ver aspectos po

sitivos como la participación de la pobla

ción y. sobre todo, de los ninos. 

CCHISPA MlJSICAI l 

Es la población infantil el público meta 

principal y, en el cual se pretende fomen

tar un uso racional de Jos recursos natu

rales y de la tortuga marina que anida en 

la costa de Oaxaca. 

La aplicación del Programa de Educación 

Ambiental se hace a través de pláticas di

rectas con los alumnos de las escuelas lo

cales. 

ASPECTOS DE LOS VOLUNTARIOS Las actividades son llevadas a cabo en un 

DANDO CLASE A NIÑOS. lapso de una a dos semanas y son Impar

tidas por jóvenes voluntarios comprome

tidos con la conservación de las tortugas 

y dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo 

para llevarlas a su realización. 
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ASPECTOS DE NIÑOS CON EL 
MATERIAL DIDÁCTICO 

ASPECTOS DE LAS FOTOS 

EXPUESTAS EN LA ESCUELA 

NIÑOS HACIENDO UNA 

CAMA ALEMANA 

FOJA 1113. 

Las actividades del Programa de Educa· 

ción Ambiental son programadas por los 

mismos voluntarios ya que Jos planes de 

estudio en las escuelas hacen una escasa 

referencia a ellos. 

<CHISPA M\ JSICAI l 

Durante las dos semanas de actividades 

con Jos niños se realizan dinámicas como 

exposiciones acerca de la ecologia de la 

zona, conceptos básicos sobre las espe

cies de animales y plantas, los ciclos de 

vida de los seres vivos y las cadenas ali

menticias. 

También se incluyen actividades que 

despierten el interés de los niños y les ha

gan comprender la importancia de apro

vechar adecuadamente Jos recursos. 

ASPECTOS DE LAS EXPOSICIONES La dinámica de este programa consiste 

DE TRABAJOS en mostrar a los niños diversos materiales 

didáclicos acerca de la tortuga; en ellos, 

los niílos ven fotograffas de las especies 

de tortugas que hay en el mundo, las que 

llegan a Oaxaca, colorean dibujos que 

representan los distintos temas de ecolo

gla. 

ASPECTOS DEL PERIÓDICO MURAL Además, se expone en su escuela un pe-
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ASPECTOS DE PREMIACIÓN 
DEL CONCURSO DE CUENTO 

TOMAS DE LAS TORTUGAS 
FABRICADAS POR NIÑOS 

ASPECTOS DE PROYECCIÓN 

DEL AUDIOVISUAL 

ASPECTOS DE LOS MAESTROS 

HABLANDO CON NIÑOS Y CON 

PADRES DE FAMILIA. 

ASPECTOS DE PLATICAS CON 
PADRES DE FAMILIA EN LA 
ESCUELA. 

FOJA" 14. 

riódlco mural con lnfonnación de las tor

tugas y Ja ecologla ... AI llegar al final del 

Programa, se realizan dos concursos: 

uno de cuento sobre la tortuga marina, 

permite conocer a los voluntarios el gra

do de aprovechamiento del contenido del 

Programa. Asl también, el concurso so

bre la fabricación de una tortuga marina 

con materiales de la zona, apoya al cono

cimiento sobre la especie que hayan teni

do los nii\os. 

ICHISPA MlJS!CALl 

La elaboración de un periódico mural, la 

proyección de un audiovisual, buscan re

forzar la infonnación que se les ha dado 

a Jos niños. 

Los maestros de las escuelas rurales jue

gan un papel importante en la aplicación 

del Programa ya que con su apoyo se 

puede lograr una continuidad en la apli

cación de estos Programas de Educación 

Ambiental. Además, su aprobación para 

llevarlos a cabo constituye un elemento 

fundamental, ya que los maestros llegan a 

ser autoridad moral en las comunidades 

de nuestro pais, y por tanto sus decisio

nes tienen influencia entre los padres de 

familia para aprobar la aplicación de es-
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ASPECTOS DE VISITA DE LOS 

NIÑOS A LA PLAYA. 

NIÑOS EN EL RESCATE DE 

TORTUGAS ATRAPADAS 

tos programas. 

ICHISPA MUSICAi 1 

FOJA /1 15. 

Como actividad final se programa la visi

ta de los niños a la pLiya de anidación 

para que pue.dan obseNar directamente a 

las tortugas crías que enlran por primera 

vez al mar. 

La visita a Ja playa es programada en los 

dias de las nacencias con el. propósito de 

involucrar a los niños en el rescate y pro

tección de las lartugas crías. 

Durante esta práctica, se les pide que 

ayuden a rescatar a las tortugitas atrapa

das en la vegetación, o a aquellas que se 

encuentren en peligro de morir. La ac

ción de ayudar a las tortugas a llegar al 

mar les permite sentir que hacen algo im

portante para proteger su vida, y que en 

ese momento lo hacen. 

Además, eJ contacto que tienen con la 

playa de anidación y las tortuguitas, los 

hace conocer algo de lo que, en muchos 

casos, sólo se les había plalicado y, en 

ocasiones, bajo otro motivo: su consumo. 

IPUENIE MlJSICA! l 
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FOJA" 16. 

PIZARRA CON SUPER: 

ESIAMOS EN EL CAMINO 

FADE IN 

Aún falta mucho por hacer, la veda de la 

ASPECTOS DE LAS COOPERATIVAS tortuga marina es una medida que reper

cute agriamente sobre las cooperativas 

pesqueras dedicadas a la captura de la 

tortuga Golíina. 

ICHISPA MUSICAi l 

ASPECTOS DE SAN AGUSTINILLO El rastro de San Agustinillo, población 

costera ubicada frente a los bancos de 

FOTOGRAFIAS DE LO QUE ERA 
EL RASTRO EN SN. AGUSTINILLO. 

ASPECTOS DEL RASTRO 

ACTUALMENTE. 

tortugas marinas, ya no funciona 

más ... La siguiente serie fotográfica mues

tra su funcionamiento ... A pesar de con

tar con un Centro Biológico para 

incubación artificial de huevos, no se lo

graban compensar las tortugas sacrifica

das. 

Este rastro ha sido desmantelado ahora. 

Antes sólo se desperdiciaba la sangre de 

las tortugas, ahora no se puede explotar 

nada. 

Las cuotas de captura de tortugas se so

brepasaron, se abusó de ellas; ahora es 

tiempo de voltear los ojos a otros recur

sos naturales para explotar, pero es im

portante tener conciencia del cuidado de 
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FOJA" 17. 

los ecosistemas, de lo contrario se extin

guirán más especies. 

/CHISPA MUSICAi } 

Sin embargo, llegará el dia en que la veda 

deba ser levantada, que el recurso pueda 

ser explotable nuevamente. 

PESCADORES EN SN. AGUSTINILLO. Tocará entonces, abordar estas embarca

ciones a los niños, a los hijos de estos pes

cadores ... entonces sabremos el resultado 

SECUENCIA DE TOMAS 
CONGELADAS DE LOS NIÑOS 
EN LA PLAYA. 

de la educación que se les haya dado. 

CCHISPA MI JSICAI l 

Las tortugas marinas y los recursos natu

rales están en nuestras manos ... y en su 

futuro ... 

CSUBE MÚSICA A PRIMER PI ANO SE 

MANTIENE HASTA TERMINAR 1 OS 

PRIMEROS CRtDITOSl 

CONTINÚA SECUENCIA DE TOMAS 

EN CÁMARA LENTA 

FADEOUT 

PIZARRAS PARA CRÉDITOS: <MÚSICA PARA CRtDJTOSl 
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4.4.1.2. GRABACIÓN DE LA PISTA DE AUDIO. 

Como ya señalamos antes. la pista de audio del programa de video documental debió 

ser grabado en su totalidad antes de ser vaciada al videocassette master del programa. 

Esto se llevó a cabo en el siguiente orden: 

- Selección de música para el documental. 

Calificación y mezcla de música de acuerdo al guión. 

Grabación de locución en cinta de audio de carrete abierto. 1200 pies. 

- Mezcla de locución y música de acuerdo al gulón.4 

- Grabación de música para créditos. 

4.4.1.3. INSERCIÓN DE AUDIO Y VIDEO. 

Terminada la grabación y mezcla de la pista de audio, se inserta ésta al canal de au

dio del videocassette master antes que el video, es decir, al videocassette que tendrá 

todo el programa arrnado. 

Pero antes de empezar a insertar el video, se tienen que llevar a cabo una serie de 

pasos previos con los videocassettes originales a editar: 

- Calificar todo el material de video grabado. 
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- Clasificarlo de acuerdo a su posible utilidad. 

- Insertar código de tiempo en los videos originales sólo a las tomas seleccionadas 

para ser incluidas en el programa. 

- Insertar código de tiempo al videocassette master de acuerdo a la duración señala

da en el guión (contando pizarras de entrada y de créditos). 

Nos referimos al "código de tiempo", a una referencia que la editora Sony EV0-

9700, necesita reconocer en las cintas de video. Pero esa referencia no \a graban las 

cámaras de video conforme se hace una grabación normal. asi como tampoco se refiere 

al contador de vueltas o de tiempo que usualmente tienen las cámaras. 

El código de tiempo debe ser escrito en cada uno de los videocassettes que se dese.an 

e.ditar con la editora misma. Ello no significa que las imágenes grabadas previamente se 

borren durante el proceso de inscripción del código de tiempo, sino que la editora mis

ma, reserva un espacio para dicha referencia. 

También es necesario escribir el código de tiempo en el videocassette master antes 

de que se empiecen a insertar la pista de audio y las imágenes editadas. 

De cualquier manera, sin el código de tiempo, la editora no insertará nunc.a una ima~ 

gen o un sólo minuto de la pista de audio al video-master, simplemente porque no tiene 

las referencias magnéticas de dónde hacerlo y por cuánto tiempo en cada inserción, por 

decirlo de una forma muy burda. 

También nos referimos a la necesidad de insertar el código sólo a las tomas seleccio

nadas para ser incluidas en el programa. Ello se debe a que, como en el caso de esta 

producción, los videocassettes grabados son de dos horas, y el programa en su totalidad 

durará 32 minutos. 
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Es decir, sólo se ocupa un porcentaje muy inferior de imágenes grabadas para la edición 

de un programa, por lo rual no tiene sentido desgastar los equipos innecesariamente ni tam

poco desperdiciar tiempo en esaibir el código de tiempo a cada videocassette de dos horas. 

Asf pues, podemos pasar a las fases de edición final del programa, tanto de video 

como de audio: 

Se deja correr el videocassette master el tiempo .necesario para incluir pizarras de 

presentación del programa. 

- Se Inserta toda la pista de audio en el videocassette master del programa, inclu

yendo la música de créditos. 

Se insertan las imágenes seleccionadas de los videos originales al video-master, en 

el orden descrito en el guión de producción. 

- Se insertan los créditos de la producción. 

Al editar en su totalidad el video, se debe hacer una transferencia de fonnato. Esto 

es, pasar la totalidad de la producción a un videocassette de uso común (Beta, V.H.S .. 

Super V.H.S., 8 mm.}. ya que no podría ser visto el video master en una reproductora 

nonnal de 8 mm, pues la separación que hace la editora de las señales de audio y video 

no es leida por una reproductora normal. 

Esta transferencia significa una pérdida de calidad en la imagen. Sin embargo, es po

sible emplear la nueva copia para los fines de difusión a que se le tenga destinado. 

En el caso particular de la producción "Regresando al mar", que aqul hemos tratado, 

podemos estar seguros que la calidad técnica de las transferencias será enteramente 

compatible con la calidad de los esfuerzos por conservar a la tortuga marina golfina. 
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CONCLUSIONES 

El problema de la conservación del medio ambiente, las especies animales y de ílora 

en extinción ha venido a convertirse en los últimos años en el tema del día, en el tema 

de moda. Esto puede llegar a significar un riesgo puesto que la esencia del fenómeno de 

la moda se encuentra en su carácter efímero. 

Si se permite que esto oa.ura, entonces habremos perdido la oportunidad de crear 

una verdadera conciencia ecológica en el grueso de la población. Pero mientras esa si

tuación de la ecología como moda se define. hay personas que ya están comprometidas 

con un objetivo: ruidar a los seres vivos. su hábitat y a la cadena de vida que confor

man. 

El trabajo que desempeñan esos hombres y mujeres en pro de la naturaleza se en

marca dentro de unas cuantas especialidades profesionales estrechamente relacionadas 

al estudio de los seres vivos, de tal manera que entre ellos encontramos a biólogos, ecó

logos y médicos veterinarios zootecnistas, principalmente. 

Sin embargo, la tarea de conseivar al medio ambiente exige la participaáón de casi 

todas las especialidades que las Universidades e Institutos Tecnológicos del país prepa

ran. Cada profesionista puede encontrar, si asi lo desea, la forma en que puede contri

buir a dicha labor conservadonista, de rescate o de preservación ecológica poniendo en 

práctica sus conocimientos académicos. 
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En si, Ja conciencia ecológica y Ja tarea del cuidado del medio ambiente debe iniciar

se desde la niñez, porque es en esta etapa donde se fonna el carácter del individuo, 

cuando toma los valores de quienes le rodean. Los maestros de las escuelas juegan en 

esto un papel importante pues ellos son autoridad moral para los educandos. 

En el estudio que aqui se planteó tomamos como ejemplo a una población infantil 

rural del estado de Oaxaca. En ella se puede observar que existe un interés por parte de 

Jos mismos biólogos y voluntarios para llevar a cabo no sólo labores de investigación y 

conservación de las tortugas marinas, sino también la preocupación de educar. de dar a 

los nii'\os los conocimientos más que básicos respecto a la especie que tienen al alcance 

en sus comunidades. 

A esta labor bien se pue.den sumar otros profe.sionistas como un pedagogo que dise-

ñe las estrategias adecuadas a la población meta y los recursos disponibles un programa 

de enseñanza de la educación ambiental. también se puede integrar un dibujante o dise

nador para preparar material didáctico apropiado para los niños; por su parte. los biólo

gos, veterinarios y demás proíesionistas involucrados con el estudio de las tortugas 

deben seguir contribuyendo a la aportación de sus conocimientos en la integración del 

programa educativo. 

Como profesionales de la comunicación la labor en cuanto a la protección de las tor

tugas marinas es inmensa. Primero, se pueden llevar a cabo proyectos de investigación 

que estudien las relaciones de los pueblos costeros con la explotación de los recursos 

naturales, Incluyendo a las tortugas, para determinar cuánto dependen de éste último Y 

la posibilidad de sustituirlos con otros. 

Además, se puede realizar labor de difusión con el propósito de obtener diversos 

apoyos: económicos, de colaboración como voluntarios en el Programa de Educación 

Ambiental para aplicar en las escuelas, para mejorar las estrategias de estudio y com

portamiento de las tortugas. etc. 
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'The film has become an lnstrument o/ teachlng, ope

nlng a wlndow on the wor/d to the school bound 

¡ioungster. It he/ps to traln scientists, bio/ogists, doc

tors, mechanlcs, soldlers and astronauts ... The film can 

analyse ... ". 1 

Al tomar como área de trabajo el apoyo a la difusión del Programa de Educación 

Ambiental para la conservación de las tortugas marinas nos hemos propuesto elaborar 

un video documental que explique qué es una tortuga, cuál es su naturaleza reproducti

va, en dónde anida, cada cuánto tiempo, por qué en ese lugar y, sobre todo, por qué se 

le debe cuidar. 

Asl también, se ha planteado la necesidad de explicar cómo se le puede conseivar a 

través de la erlucación y, para ello, tomamos un ejemplo que empieza a ponerse en 

marcha y parece dar buenos resultados. 

Dadas las características de difusión y opinión que permite el género del documental. 

tomamos partido por esa tarea de educación para la conservación, se señalan las venta

jas, los obstáculos que se presentan al llevarlo a cabo y la importancia que tiene conti

nuarlo. 

Es claro que la educación de la población infantil no es la única labor para asegurar 

la subsistencia de las tortugas marinas, es también importante seguir atendiendo las ne

cesidades de las cooperativas pesqueras que ahora deben capturar otras especies como 

el tiburón, además de apoyarlos económica y loglsticamente pues de lo contrario, la 

captura del tiburón en sustitución de la tortuga les puede significar un riesgo a su seguri

dad, poca retribución económica y un deterioro de sus niveles de vida. 

'1.a pelloJa wha convenxb en m lfts.tturum!ode ~ ~Ul'll VL'll!.Jn.l ldxcd murn.b para lc.~cncs; e.ll.d.Jnlet 
con tkrta llmltadOO. A~ a lonnar ckm!lflc:m. b161c9:a. mMlco5, roocAnlc:m, tot.1.ld.3 y <»lronaut•~ .. La pdk:ula puOO.? anall· 
zar ...... BAOOCUV Hugh, W. Op Cb., p.\g. 9. 
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L:! labor emprendida en C'J Programa de Educación Ambienlal contempL~ resullados 

a largo plazo, pues de ella se espera que los niños que dcmtro de poco tiempo se incorp 

pararán a una actividad productiva sepan las consecuencias de abusar de los recursos 

naturales. que conozcan la importancia de asegurar la reproducción de las espcciPs, de 

conocer OJáles organismos capturor y cuál<"s no, en especial de la tortuga marina que 

llega a sus playas. 

De no llevarse a cabo esta educación ambiental, es seguro que e_o¡;os ni1"los en poco 

tiempo capturarán las tortugas (sea, legal o no) porque est~·m acostumbrados a consumir

la; de hecho, conocen que es un recurso allamente explotable, di?.sdc sus hut!Vos hasta 

las vísceras. y que de eJlo pueden obtener recursos económicos de la venta (ilegal en 

nuestros dias) de este organismo. 

La ve.da decretada en mayo de 1990, sobre todas bs c.spccil>s de lortugéls marinas 

que llegan a playas mc.xicanas es de caracter pennarH~nte; sin emb._,rgo, no hay que 

descartar la posibilidad de que en ai\os poste1iores se llo:Juc .1 lcvanlilr con cierta restric

ción esa ve.da. Esto seria más factible. de acut'.'rdo al panorama actual, que se reali7.ara 

en la tortuga Lepidochelys olivacea, o golfina, pues como se plldo observllr durante 

las investigaciones de campo, es la especie nwnos cfai\ada en su pobLl.ción. 

Sin embargo, el levantamiento de la Vl~d..1. dentro de varios ai\os, pochia suspl~nderse 

nuevamente si se observa la captura inmoderada de estos organismos por parte de lns 

cooperativas pesqueras, que en ese entonces serán integradas por los nir1os que actual

mente abarca el Programa de Educación Ambiental. 

Asi pues, es importante apoyar al Programa para que se pueda asegurar que los fu

turos cooperativistas sabrán respetar las poblaciones de tortugas, se encuentren en veda 

o no; asimismo, es necesario que entiendan por qué est.'l en VC'.da la tortuga. el beneficio 

al medio ambiente que traerá su recuperación y lo que esto signiíicaril µara ellos como 

habitantes de las zonas aledarias a las playns de anidaclón. 
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La labor emprendida en el Programa de Educación Ambiental contempla resultados 

a largo plazo, pues de ella se espera que los niños que dentro de poco tiempo se incor

porarán a una actividad productiva sepan las consecuencias de abusar de las recursos 

naturales, que conozc.:'1n la importancia de asegurar la reproducción de las especies, de 

conocer cuáles organismos capturar y cuáles no, en especial de la tortuga marina que 

llega a sus playas. 

De no llevarse a cabo esta educación ambiental, es seguro que esos niños en poco 

tiempo capturarán las tortugas (sea legal o no) porque están acostumbrados a consumir

la; de hecho, conocen que es un recurso altamente explotable, desde sus huevos hasta 

las vísceras, y que de ello pueden obtener recursos económicos de la venta {ilegal en 

nuestros días) de este organismo. 

La veda decretada en mayo de 1990, sobre todas las especies de tortugas marinas 

que llegan a playas mexicanas es de carácter pennanente; sin embargo, no hay que 

descartar la posibilidad de que en años posteriores se llegue a levantar con cierta restric

ción esa veda. Esto seria más factible, de acuerdo al panorama actual, que se realizara 

en la tortuga Lepldochelys olluacea, o golfina, pues como se pudo observar durante 

las investigaciones de campo, es la especie menos dañada en su población. 

Sin embargo, el levantamiento de la veda dentro de varios años, podria suspenderse 

nuevamente si se observa la captura inmoderada de estos organismos por parte de las 

cooperativas pesqueras, que en ese entonces serán integradas por los niños que actual

mente abarca el Programa de Educación Ambiental. 

Así pues, es importante apoyar al Programa para que se pueda asegurar que Jos fu

turos cooperativistas sabrán respetar las poblaciones de tortugas, se encuentren en veda 

o no; asimismo, es necesario que entiendan por qué está en veda la tortuga, el beneficio 

al medio ambiente que traerá su recuperación y lo que esto significará para ellos como 

habitantes de las zonas aledañas a las playas de anidación. 
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Por último, es necesario señalar que la producción deJ video documental no asegura

rá por si mismo o sus contenidos. que el Programa de Educación Ambiental sea un éxi

to, ni siquiera puede ser considerado como el mejor elemento de apoyo para el 

Programa. sino tan sólo es un instrumento más. 

El video documental pretende ser versátil en cuanto a su utilización. Si tiene un uso 

adecuado y planificado puede llegar a despertar interés en el auditorio. incluso. puede 

ayudar a conseguir apoyos mediante la difusión de lo que se hace. 

'The film can wln our sympathy for causes of ali 

kinds".2 

Por otra parte, no es lo último que se puede hacer en ruanto a la actividad de un comu

nicador; por el contrario, queda abierta la invitación a continuar el presente trabajo llevando 

a cabo lD1 seguirrúento en la aptic.ación deJ mismo, y los resultados que se van obteniendo 

de eilo, pero esa es una investigación aparte y que seria muy importante realizarla para de

tectar carencias e incluso, actualizarlo. 
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A N E X O S 



ANEXOI 

ENTREVISTA PERSONAL AL M. V.Z. ELPIDIO MARCELINO LÓPEZ 
REYES. LA ESCOBILLA, OAXACA. 1990. 

¿A qué se le llama arribada? 

Al comportamiento masivo de tortugas que arriban a la playa más o menos cada 

veinte o treinta dias. 

¿Cuándo sucede la arribada, cuando es la temporada? 

Bueno, para empezar la temporada de anidaclón va de .. .inicia en julio hasta diciem

bre; las arribadas se dan más o menos -o la mayor parte de las arribadas que se han 

dado aqui en Escobilla desde que se inició a trabajar- es en el cuarto menguante. Más o 

menos un setenta y cinco por ciento de las arribadas se han dado en esa fase lunar. 

¿En qué otras playas arriba la gol/lna? 

Bueno. la golfina es una especie que se encuentra en todo el PaciAco: arriba. desde 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y toda la mayor parte de Centroamérica. 

Aqui en México, las principales las principales playas de anidación, la principal playa 

de anidadón a nivel nacional es La Escobilla. El segundo lugar lo ocupa, Morro Ayuta y 

de ah! ;le continúa Chacahua y las playas de Guerrero y Michoacán. 
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¿Hacia dónde emigra la golflna? 

Bueno, después de que pasó la arribada o pasó la temporada de anidación se piensa 

que la tortuga emigra hacia Centroamérica donde se encuentran sus fuentes de alimen

tación. 

¿Cuóles son las condiciones ambientales para que se de la arribada? 

Bueno, las condiciones ambientales y atmosféricas. normahnente se han presentado en 

cuarto mengwnte porque en ruarto menguante se enruentra la marea muy baja y eso favo

rece bastante que la tortuga pueda salir a depositar sus huevos a la playa. Según mis obser

vaciones, cuando se va a presentar el cuarto menguante y el tiempo es muy lluvioso, la 

arribada no se ha presentado ... y. viento, no tiene ninguna relación aqlñ en Escobilla el vieir 

to con las arribadas. solamente cuando hay luna en cuarto menguante. 

¿Puedes describir el proceso que lleua a cabo cada tortuga? 

Si. normalmente en arribada y en los periodos de interarribada todo el proceso es el 

mismo, o sea, la tortuga sale de la rompiente, empieza a subir y, después de seleccionar 

el área donde va a anidar, empieza a hacer el nido, a limpiar la zona donde va a deposi

tar los huevos, empieza a escarbar y después viene la ovoposición y, el tapado, camu

Oajea el nido y el regreso. 

Eso lleva más o menos un tiempo de cuarenta y cinco {minutos) a una hora. 
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¿Cuóntos huevos deposita cada tortuga? 

Bueno, más o menos un promedio de entre den y dento cinco huevos en promedio 

por tortuga. 

¿Y cuántos de éstos hueoos llegarán a madurar? 

Bueno, muchos investigadores mencionan que solamente 0.5 6 el uno por ciento de 

esas tortugas llega a fase adulta. 

¿Puedes describir las características del nldo ... profundldad.forma ... ? 

El nido tiene la forma de un cántaro, o sea, el cuerpo muy ancho y la boca chica. La 

profundidad es más o menos de treinta y cuarenta centimetros. La anchura del nido en 

la parte del fondo es de unos veinticinco a treinta centimetros y, la parte superior unos 

quince cenlimetros. 

¿Puedes describfr un poco más las características donde arriban Jos tortugas?¿Qué 

características tiene la playa donde arriba? 

Aqul en Escobilla el árra de arribazón o el área donde se han presentado las arriba

das abarca 7 .5 kilómetros. El área donde la mayor parte de las anidaciones durante las 

arribadas es en la zona B, la zona intennedia de la playa, eso va a estar relacionado se

gún cómo se encuentra la marea: si la marea está muy alta la tortuga va a anidar en la 

parte de la vegetación; si la marea se encuentra baja, que normalmente sucede en ruar

to menguante, la mayor parte de las anidadones se van a llevar en la parte media, en la 

zona B de la playa. 

143 



¿Nos puedes explicar un poco mós que es cada zona? 

La zona A. es la parte húmeda o hasta donde el oleaje llega o zona de mareas. La 

zona B es la parte donde finaliza la zona A. la parte húmeda, antes de ascender a la 

duna. es la parte más ancha y es la parte donde la tortuga realiza también la mayor par

te de las anidaciones. La zona C se divide en tres: la zona Cl. que es la parte donde se 

encuentra la Dipomea, la planta rastrera; la zona C2, que es la parte donde se encuen

tra el pasto marino y, la zona C3 es la parte donde no se encuentra nada de vegeta

ción. 

¿Cuónto tarda la Incubación de las hueuos? 

La incubación de los huevos de la tortuga golfina va a variar según la zona. En la 

zona húmeda el periodo de incubación se alarga hasta cincuenta, cincuenta y dos dias 

en Ja zona A; en la zona B más o menos cuarenta y cinco. cuarenta y seis dias: en la 

zona C, un promedio de cuarenta y dos días. Esto también va a variar según Ja tempo

rada de Uuvias: si el área se encuentra muy húmeda el período se va a alargar un poqui

to más, pero normalmente el periodo es de cuarenta y dos a cincuenta días. 

¿Cuánto tlempo tarda en eclosionar el huevo? 

El tiempo que tarda ... cuando se realiza la eclosión más o menos si el período de incu

bación dilata cuarenta y cinco días, en el día cuarenta la cria rompe e) cascarón, se reali· 

za la eclosión y dilata cinco dlas más o menos en que la crla absorbe el vitelo y sale a la 

superficie o emerge. 
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¿Y cuánto tiempo tarda en salir a la superficie? 

Eso va a estar relacionada también con la humedad: si hay buena humedad, la tortu

ga va a tardar un día, día y medio, dos dias en que la tortuga emerja a la superficie y si 

la arena esta demasiado seca, la tortuga en cuanto haya absorbido el vitelo sale. 

¿En cuóntos años una cría ua a regresar a poner huevos? 

Se cree que más o menos arriba de diez años. la tortuga regresa a depositar sus hue

vos. 

¿Puede haber una estimación en la longevidad de la tortuga? 

Se piensa también, no es tan exacto, más o menos unos treinta años. 

¿Qué trabajos se realizan cuando hay una arribada? 

Al inicio de una arribada se empiezan a realizar censos. o sea. se está uno pendiente 

de qué área, los días anteriores, hada qué área se está concentrando la mayor parte de 

las tortugas en las noches de los días de interarribada, los días próximos a la arribada, 

entonces aunque siempre se realizan censos hacia oriente y hacia poniente, una vez que 

se inicia la arribada se inicia con conteos directos en el área donde está la arribada y ya 

de esta manera se conocen cuáles son las áreas más concentradas o en qué estaciones 

se encuentra más concentrada la cría de tortugas. 

Posteriormente, una vez que se da por •. .inicia la arribada o que el conteo de tortugas 

es Imposible, todo el personal que trabaja acá es repartido en las estaciones: más o me· 
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nos un promedio de tres estaciones por dos personas. De esta manera se realizan censos cada 

hora pero, solamente en el a.OOrante que es el método estadístico que se va realiiando. 

¿ ... v el marcaje? 

A las personas que se encuentran ... tenemos pinzas y marcas suficientes, se reparten 

las pinzas y marcas. El marc.aje se realizar en la aleta izquierda en el segundo o tercer 

escudo superior de la aleta izquierda. El marcaje se debe realizar cuando la tortuga está 

poniendo o cuando está tapando, no antes porque la tortuga se molesta y regresa. Ade

más del marcaje se mide el ancho y largo ... más o menos un promedio de 68 X 70 (cm.) 

¿Qué trabajos se realizan cuando es la temporada e11 general? 

Desde que inicia la temporada se realizan reconidos nocturnos en toda el área a par

tir de las diez de la noche a las dos de la mañana y si la tortuga esté ... el número de tor

tugas que está arribando a la playa en las noches de interanibada es grande se hacen 

dos reconidos, el siguiente recorrido seria a las cuatro de la matiana a recolectar los 

huevos. En la mañana siguiente se realizan los censos, los censos de huellas para ver la 

cantidad de tortuga que salió durante el transcurso de la noche o durante el resto de la 

noche, además tambíén para ver la depredación causada por el hombre, el saqueo cau

sado por el hombre y la depredación causada por los animales silvestres y perros. 

¿Qué /unción tiene el corral? 

El corral desempeña una función muy importante. Es el área o es el lugar donde son 

incubados o son enterrados los huevos en una forma similar a lo que hace la tortuga. 

Durante los recorridos nocturnos en las noches de interarribada si no se realiza el trans-
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plante de nidos al corral el saqueo seria muy grande y, de esta manera, nosotros trata

mos de evitar el sa.queo trasladando los nidos al vivero y enterrándolos en situaciones si

milares al de la tortuga, además de llevar un control de crias, de porcentajes de 

avivamientos, de porcentajes de mortalidad que si no se hiciera eso se desconocería to

talmente. 

¿Qué cuidados se le dan a los nidos en el corral? 

Los cuidados que se les dan es, una es sembrado o traslado del nido al corral, hay 

que llenar una ficha:qué cantidad de huevos, qué zona, en qué estación, la hora en que 

se encontró la tortuga o en que se encontró el nido, la hora en que se sembró el nido y 

la hora en que ... primero la hora en que se encontró la tortuga o que se encontró el nido 

y, luego la hora en que fue sacado el nido de la excavación y, en tercero Ja hora en que 

el nido fue sembrado en el vivero. Posteriormente se le colocan aros de acero inoxida

ble con el fin de retener las crias y saber qué porcentaje de avivamiento estamos obte

niendo. Además, se le está protegiendo con tul para evitar la de L·uva de mosca y. una 

vez que la cria emerge a la superficie, seis horas después de esto se procede a sacar el 

resto de los huevos para ver las causas de mortalidad. 

¿Qué riesgos corren las crfas desde que emergen y cuando estón en el mar, también? 

Desde que la cría edaslona iniáan una serle de peligros para ella, en primer lugar 

esta la latva de mosca: una vez que emerja la cria y se dirija al mar, la depredación cau

sada por el perro, el perro se la come, la depredación causada por cangrejos que en no

ches muy oscuras es muy alta y, posteriormente y una vez que ingresan al mar la 

depredación causada por los peces, las aves. Es muy alta la depredaáón. 
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¿Qué riesgos corren las tortugas adultas? 

Las tortugas adultas en la playa, en esta playa es poco el riesgo, no se han reporta

do tortugas comidas por perros pero, el mayor riesgo lo tienen en el mar por mordidas 

de tiburón o depredación causada por el hombre. 

¿Quiénes saquean los nidos?¿Podrfas enumerarlos? 

El saqueo es causado por el hombre aqul en la playa; en segundo lugar y si el nido no 

es saqueado durante el período de incubación es la principal depredación por el perro, 

en tercer lugar accidentalmente puede ser el cangrejo que encuentra algunos huevos; el 

cangrejo no se alimenta así en fonna directa del huevo sino que accidentalmente Jo en

cuentra y de ahí se alimenta y, últimamente la causa de mortalidad en zona Cha sido el 

escarabajo que puede romper todos los huevos en cualquier fase embrionaria. 

¿De qué manera afectan la temperatura y la humedad a los hueuos? 

Bueno, aqui se están realizando trabajos para determinar una estimación del número 

de ... en base al número de crias ... determinar que ... en base a una estimación qué por

centajes son hembras y machos. 

En zona A como es una parte muy húmeda y si (su temperatura) se mantiene abajo 

de 28 grados se van a producir machos. En zona B que es cuando la marea se encuen

tra alta va a ser un poco húmeda, la temperatura va a estar baja también, se pueden 

producir machos o hembras; y en zona C que la temperatura es e.aliente, que no llega la 

marea se van a producir hembras. 
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Normalmente abajo de 28 grados se producen machos y, además de producir ma

chos se alarga el periodo de incubación. En zona B se van a producií machos y hebras 

y en zona C se van a producir puras hembras y el periodo de incubación es un poco 

más corto. 

¿Cómo miden ustedes la temperatura de (os nidos? 

Para esto tenemos ... después de cada arribada se colocan nidos testigos con un cable 

que va al centro del nido y la otra punta va a la superficie donde lleva una clavija que es 

conectada a un sensor tennoelectrónico que, tan pronto se conecta, en la pantalla apa

rece la temperatura que está llevando el nido de incubación diariamente. Esa temperatu

ra va ascendiendo poco a poco o lentamente hasta finali?.ar el período de incubación 

cuando la cría rompe el cascarón que se alcanza 35 grados centígrados, 36 grados cen

tígrados. Posteriormente empieza a disminuir cuando la cria empieza a absorber e1 vite

lo y a (ascender) a la superficie. 

¿Podrlas repetir cuánto llegan a medir las tortugas adultas? 

De largo: 68, 70, 72 {cenl!metros) más o menos; y de ancho: algunas son casi cua

drados en el sentido del caparacho, Uegan a medir 76, 74 (centímetros). 

¿Y como cu6nto pesarán? 

Su peso es más o menos un promedío de veinticinco, treinta kilogramos. Algunas 

son muy jóvenes, pesan un poco menos y algunas son demasiado grandes también, 

muy adultas, se cree que tienen más anos y son más grandes. 
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¿Cuónto tiempo tardón en alcanzar esas medidas? 

Se piensa también que son más o menos en diez años. 

¿Podrías decir cuales son las caracterfstlcas anatómicas de una tortuga? 

Las diferencias que hay entre las demás especies con la tortuga gallina es que la tor

tuga golfina es más convexa, su fonna ... un color verde oliváceo, de ahl su nombre, es 

parecida a la tortuga Lora, nada más que ésta es más convexa y aquella es un poco pla

na. 

Entre el macho y la hembra es que el macho tiene la cola un poco más larga, el ma

cho es un poco más grande, la parte ventral del macho es cóncava para adaptarse a la 

convexidad de la hembra, de la parte dorsal para ... en el momento de la cópula. 

¿A qué se debe que lagrimee cuando esta poniendo? 

El lagñmeo. algunas personas creen que es que las tortugas lloran, más que nada es 

una adaptación al medio ambiente: ellas están acostumbradas a andar en el mar y tam

bién es un medio de liberación de sales. 

¿En cuónto tiempo se pueden apreciar los resultados de la ueda? 

Es un poco dificil saber con exactitud, o sea, el comportamiento de las tortugas a 

partir de cuatro años que conozco la temperada 87 la cantidad de tortugas es la ,más 

grande que he visto, de 230 mil tortugas en una temporada: la segunda temporada fue 

de 60 mil: la tercera fue de 130 mil tortugas, entonces en si el resultado es un poco difi-
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cil porque si comparamos con la temporada 87 que íueron 230 mil tortugas, la canti

dad de crías que se dieron íueron bastantísimas, entonces si dentro de 1 O años la canti

dad de tortugas vemos que aumenta no es que sea un resultado de la veda que está 

aumentada la cantidad sino que es por la cantidad de crias que se sembraron en esa 

temporada. 

Ya se está viendo el resultado: el comportamiento de las anibadas en esta temporada 

es totalmente diíerente, pero así: totalmente diíerente en anos anteriores. Actualmente, 

en las que se han presentado, el comportamiento no inicia como en ari.os anteriores, 

ahora la tortuga empieza a salir desde cinco días antes de una arribada. empieza a subir 

a dento cincuenta tortugas, doscientas, trescientas tortugas y hasta darse la arribada. 

iniciar la arribada. Anterionnente el comportamiento no era así: habla veinte tortugas 

unos días antes de la arribada y se disparaba la arribada y actualmente el comporta

miento es muy diferente y eso puede ser debido a que aqul enfrente de la playa ya no 

existen lanchas quP. se encontraba tortuga, el ruido de los motores que anterionnente 

eran bastantes, quince lanchas, veinte lanchas capturando aquí enfrente, cualquier ani

mal si es molestado en el medio en que se ena1entre tiende a alejarse y, actualmente no 

se ha visto ninguna lancha, por esa razón el comportamiento es muy diferente. 

¿Podría estar en peligro de extinción la golflna? 

La tortuga golfina, para mi en lo particular no está en peligro de extinción, pudo ha

ber seguido la captura comercial solamente reducir la cuota, para mi que veinte mil tor· 

tugas anuales eran buenas o serian buenas pero, eso si aumentar la vigilancia terrestre y 

en el mar, pero una vigilancia que en realidad fuera buena pero Ja captura de golfina, 

para mi en lo particular no era necesario meterle veda. 
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Las demás especies si es muy necesario y, eso se debió haber hecho años anteriores. 

Por ejemplo, las tortugas que están en extinción ya: la lora, la laúd, la prieta ... todas las 

especies restantes después de la golíina sí están en peligro de extinción. 

¿Consideras que la captura ilegal se Incremente por la veda? 

SI, la captura ilegal si la hay, incluso se han encontrado pieles de tortugas que han 

sido capturadas recientemente. Puede que no se incremente pero, la captura ilegal 

siempre la va a haber debido a que no hay la suficiente vigilancia todos los días. 

¿Cuál es el problema social que hay entorno a la ueda? 

El problema, más que nada les afectó a las personas que se han mantenido durante 

años anteriores, han obtenido medios económicos de la captura de la forma legal: a 

muchas cooperativas, a los integrantes de las cooperativas que son nueve, más o me

nos un promedio de veinte personas por cooperativa, además donde se localiza el ras

tro, las personas que se mantenian de ... que tenian un sueldo mensual ahora no lo 

tienen, lo tienen que buscar por otro medio y, para mi en lo particular si les afectó bas· 

tante el hecho de que entrara la veda. 

¿Consideras que algún dfa pueda levantarse la veda? 

Si, o sea, no puede haber una veda total. No sé qué tiempo vaya a dilatar y probablemente 

se levante más tarde. 
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¿Cuales son las partes de la tortuga que se aprouechan? 

En realidad Jo único que se desperdiciaba era la sangre. La piel sirve para peletería, el 

capa.racho, huesos y visceras era procesado en el rastro para hacer harinas, también se 

extraían el aceite, el huevo que ... había personas que se encargaban de seleccionar el 

huevo fértil, entre paréntesis porque en realidad es un poco dificil conocer qué huevo es 

fértil y qué huevo no es fértil, entonces seleccionaban el huevo de las tortugas que eran 

sacrificadas, este huevo era mandado al Centro Biológico donde se realizaba la incuba

ción en cajas de unicel y, OJ.ando se saturaba el vivero o el área donde se incubaban 

esos huevos se procedia a inrubarlo en playa. La carne parece que era trabajada por 

productos pesqueros y era mandada a la Oudad de México y de ahí al nor.te del país 

que era donde se consumia como carne de caguarna y eso es: se aprovechaba todo ex

cepto la sangre. 

¿Qué propiedades tiene el huevo de la tortuga? 

Se menciona que es muy alto en colesterol, en realidad lo desconozco pero, para mí 

que es igual que un huevo de gallina, tiene las mismas propiedades: rico en proteinas 

como la mayor parte de los huevos. se menciona que tienen mucho colesterol, desco

nozco si sea muy alto en colesterol pero, asi que sea afrodisiaco .. .lo desconozco. 

GRACIAS. 
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ENTREVISTA PERSONAL A LA BIÓLOGA MARÍA DEL CARMEN 

ELIZAWE AGVILAR. 

Responsable del Programa de Educación Ambiental por parte de 

PRONATVRA, A.C. 

La Escobilla, Oaxaca. Octubre de 1990. 

¿Cuól es tu nombre? 

Soy la bióloga Maria del Cannen Elizalde Aguilar, responsable del Programa de Edu

cación Ambiental por parte de PRONATURA, A.C. 

¿Qué es el Programa de Educación Ambiental? 

Bueno, es un programa el cual pretende fomentar la conservación y el uso adecuado 

de los recursos naturales en la reglón de Oaxaca, en la zona costera. Básicamente es 

donde hemos empezado a trabajar este programa. 

¿Por qué surge el programa? 

Esto ya más bien surgió hace algunos ai\os en el 87 como inquietud personal y la de 

otros compañeros que estuvieron en el campamento de Escobilla, aqul en Oaxaca en 

ese entonces y, pues como una necesidad complementaria a las acciones de investiga~ 

ción que se están llevando a cabo en la playa de Escobilla y, pues dado que es una re

glón muy Importante para la anidación de las tortugas sentimos que era necesario 
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también pues fomentar el uso adecuado de estos quelonios marinos. De ahi que inicia

mos las actividades educativas en el 87. 

¿Cuál es el contenido del programa? 

Bueno, consta de varias actividades: se dan pláticas a los niños de una a dos semanas 

y en esas pláticas se abordan temas ecológicos como una primera fase: y como una se

gunda fase de las pláticas temas relacionados a la tortuga marina, en general a las espe

cies que hay en todo el mundo, las que existen en Oaxaca, la importancia de su 

conservación y los problemas que afrontan estos reptiles no sólo en Oaxaca sino en 

todo el mundo. 

¿Podrías ampliar un poco mós cómo esta estruct11rado? 

Bueno, como decfa una primera etapa son las pláticas. Durante las pkíticas se utilizan 

dibujos, carteles y otros materiales didácticos que pueda hacer más amenos los temas y, 

además, paralelamente a esas pláticas o al finalizarlas damos materiales didácticos, esto 

es: dibujos con los que Jos nillos pueden además de recortar, pegar, contestar, en íin, 

diferentes materiales didácticos que complementan las pláticas, como decía. ecológicas 

y de tortugas marinas. 

Ahora, en segunda Instancia se presenta un periódico mural, se expone durante una 

semana que dura el tema de las tortugas marinas, durante todo este tiempo se expone 

el periódico mural sobre las tortugas marinas en el estado de Oaxaca. Este periódico 

mural es a base de dibujos. textos, carteles, fotografías y cualquier otro material que pu

diera ejemplificar los temas que ahi tratamos. 

El periódico mural dura una semana mc'is o menos como les decía. después de esto 

se hace la exposición de un audiovisual donde se tratan Jos temas que se abordaron en 

las pláticas como un complemento a toda la dinámica que se llevó a cabo en la escuela. 
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entonces se trata de recursos naturales y tortugas marinas y, al finalizar se efectúan con

cursos en relación a la tortuga, o sea. que hagan una tortuguita los nii'los con materiales 

de la región y, asimismo un cuento sobre L'l tortuga marina. Esto es un poco para ver 

cuánto eUos lograron captar el mensaje ya que en muchas ocasiones este resulta ser de

tenninante en la elaboración de sus cuentos, o sea , ellos abordan problemáticas loca

les, cómo ellos ven el programa de la tortuga y pues, la última actividad del programa 

e.durativo finaliza con la participación voluntmia de los niños en el rescate y la liberación 

de las crías allá en \a playa Escobilla: se les invita voluntariamente. No todos los niños 

van, obviamente, pero la gran mayoría de ellos va con el afán de ir a la ayuda, la pro

tección de las tortuguitas. 

¿Cómo se Integró el contenido de este programa? 

Pues ha sido, más bien todo y mucho, ha sido pues a base de la experiencia. Yo, 

como bióloga, no tengo incluso facilidad de presentarme en las escuelas y presentanne 

como maestra. Entonces, lo iniciamos con unas pláticas informales, vimos que esto no 

daba mucho resultado, los nii'los no captaban, entonces pues fue un poquito ir ideando 

desde pensar qué es lo que podría integrarse en un Programa de Educación Ambiental, 

pensé que eso es lo que podría llevar más fácilmente un programa y asi como se me 

han venido ideas. que he visto también de algunos otros programas pues los he venido 

integrando. 

Por ejemplo, las secuencias de las pláticas, la presentación del audiovisual, del perió

dico mural y el rescate de las tortuguitas fue lo prtncipal, con lo que se empezó y, el 

concurso también. El año pasado anexé el concurso del cuento y, este año estoy ane

xando dentro de la estructura del programa un tema o un aspecto muy importante que 

es la organización de un comité de niños en esctiela para la defensa de la tortuga mari

na y, en general, de los recursos naturales. 
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Entonces, más bien a base de la experiencia y de que a veces es más necesario hacer 

más cosas para motivar a los niños es como se ha ido integrando el Programa. Quienes 

han colaborado en la integración de este programa? 

Inicialmente en las pláticas Edmundo González Marin. quien en ese entonces era el 

responsable deJ programa de tortugas marinas de investigación, pues iniciamos juntos 

las pláticas en la esaiela de Escobilla, precisamente. Posteriormente pues ya más bien 

continuó esta labor integrando el programa educativo del que estamos hablando y, de 

ahl a la fecha, pues he sido yo. Actualmente, PRONA TURA ha apoyado este programa 

más intensamente y por ello ha sido posible integrar a una persona pues para de alguna 

manera, abarcar más esa.ielas y hacer más cosas. incluso esta persona, se puede decir 

que es una gente que se está capacitando para que pueda tener mi1s auge este progra· 

ma y pueda ampliarse a más escuelas en aii.os posteriores, incluso es una gente que ha 

vivido en Oaxaca (es de Chiapas, pero ha vivido en Oaxaca), conoce la problemática 

del recurso y lo hemos involucrado para que se esté capacitando y a la vez, ya está sien· 

do un apoyo concreto en el Programa. El es Florencia Natarén, pues él es técnico y tie· 

ne dos años de experiencia en el Programa de tortugas y, actualmente es ya integrante 

del Programa de Educación Ambiental, y la verdad es que le ha echado muchas ganas a 

pesar de todo lo que se vive de andar de una comunidad a otra con nuestro tambache 

de cosas por tcxios lados, le ha echado muchas ganas y siento que ha sido detenninante 

ahora en el Programa. 

Hablaste de PRONATURA. ¿Que es PRONA TURA? 

PRONATURA es una asociación civil, las slgL:i.s son porque es: Asociación Mexicana 

Pro Conservación de la Naturaleza y, pues esta asociación ya tiene varios años en tortu

gas. Por ejemplo, en Oaxaca empezó a trabajar desde 82 en una playa que se llama 

Chacahua, empezó a trabajar con una tortuga que se llama Laúd y, a partir del 85-86 

trabaja en la playa de Escobilla y, actualmente, pues tiene un programa de investigación 

y conservación en esta playa. 
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¿Podrlas repetirnos cuales son los obfetluos del Programa de Educación Ambienta/? 

Digamos,el objetivo general básicamente es fomentar en la población infantil el uso 

adecuado de los recursos naturales y, en especial. el de Ja tortuga marina a través de 

una serie de actividades didácticas. 

¿A quién mós estó dirigido esto. a parte de los niños? 

Como dije, va especialmente dirigido a los niños porque creemos que en los niños, 

dado que están en una etapa de formación, pues las actitudes que pudieran tener ahori

ta pudieran ser modiíicadas,pero también de alguna manera o paralelamente se trata 

que, a través de los niños, los papás pudieran también tener un cierto cambio de actitu

des ante el peligro de extinción de las tortugas, entonces también se vincula con Ja de

más gente. 

De hecho, aJgunas de las actividades están un poco enfocadas a llamar la atención de 

los papás como es el periódico mural: se les invita a que vengan a verlo, en muchas 

ocasiones se presenta el audiovisual también a ellos y pues se establecen, definitivamen

te, pláticas informales con gente de Ja comunidad a través de la realización del Progra

ma durante el tiempo que se esté en la escuela; siempre hay con quién platicar, con 

quién vertir las inquietudes, quién nos mencione también sus sugerencias, sus inquietu

des no solamente acerca de la tortuga sino de lo que ellos están viviendo, de las necesi

dades que ellos están viviendo, de que definitivamente están conscientes de la 

problemática de la tortuga. 

Pero, dentro de los comentarios que nos han hecho es especialmente que en muchas 

ocasiones el uso de la torhJga resulta ser una parte muy importante de su economfa, en

tonces ante esas situaciones es muy dificil que dejen de explotarla. 

Sin embargo, ya también están existiendo algunas otras cosas que les estamos men

cionando como es el promover la utilización de otros recursos, incluso, dentro del Pro-
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grama de Educación Ambiental algunas de las pláticas que se les dan a los nh1os tam

bién decirles: también hay otras cosas que se pueden hacer, no solamente el saqueo del 

huevo. Entonces hemos empezado a hablarles de las hortalizas, de la explotación de 

otros recursos, de cultivo de algunas especies, en fin, de alguna manera promovemos la 

utilización de otros recursos con la idea de que esto pudiera disminuir la presencia de la 

tortuga. 

¿Y los maestros? 

Bueno, los maestros en el Programa son una parte muy importante porque si un 

maestro no está convencido de la actividad que queremos realiz.ar en la escuela pues. 

muy dificilmente podrá el Programa tener el éxito esperado, entonces, no puedo decir 

que todos los maestros han recibido felizmente este programa pero, si puedo decir que 

gran parte de ellos nos ha apoyado mucho, incluso algunos, han adoptado cl programa 

como una futura actividad que ellos pudieran realizar, complementaria a su labor educa· 

tiva básica, incluso, este año es donde he sentido más que el Programa de Educación 

Ambiental puede ser llevado a cabo por los mismos maestros con cierta capacitación 

por parte de nosotros y, que esto continuará año tras a1lo; entonces, al menos ya está 

la inquietud en algunos de ellos de realizarlo, entonces, la labor de ellos es también im

portante. 

De hecho, lógicamente, ellos empiezan a inteivenir y, a manera de que uno mismo 

Jos va involucrando en el programa es como ellos también se están interesando en las 

actividades. Depende también mucho de nosotros. de la manera en cómo los integre

mos porque si vamos pero a hablar tocio con los niños y nada con los maestros pues, 

efectivamente ellos se sienten relegados pero. si uno los trata de integrar a todas las ac

tividades incluso le toman la importancia que tiene el programa. 
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¿En dónde se aplica el Programa? 

En escuelas de la zona costera del estado de Oaxaca, escuelas primarias y, pues lógi

camente todas son rurales. 

¿y ha sido bien aceptado en la zona costera? 

Este es el tercer año que se da como tal el programa, es decir, está desde el 87 pero, 

ya como un programa bien establecido hemos abarcado ya once escuelas. San Antonio 

es la última escuela, entonces son once ya en estos tres años y, bueno, ya hemos tenido 

de alguna manera indicaciones de que si ha sido bien aceptado. Claro que hemos teni

do ciertos problemas en algunas de las comunidades. No quisiera mencionarlas pero, si, 

en algunas comunidades por su propia estructura social u organización social muchas 

veces como que no ven así muy bien que llegue gente de fuera y quiera implementar al

guna actividad pero, esto ha sido mlnimo, más bien en la mayor parte de las comunida

des hemos tenido aceptación no solamente por Jos maestros sino incluso por las 

mismas personas, los comités de padres de familia, que son una autoridad incluso en la 

misma comunidad, hemos tenido el apoyo de ellos. 

¿Qué expectativas se tienen con este programa? 

Tiene la inquietud de continuar la labor. Sabemos que mientras no haya continuidad, 

pues la educación ambiental va a ser m1nima, el resultado va a ser mtnimo. entonces te

nemos la intención de continuar el programa y, ahora con la capacitación de Florencio, 

pretendemos abarcar mucho más escuelas, cubrir más escuelas y, de alguna manera, 

con la ayuda de los mismos maestros, pues que estos ... además de continuar en las es

cuelas donde ya hemos ido pues que se abarquen en otras más, o sea, cubrir más es

cuelas en menos tiempo porque en realidad si han sido pocas las escuelas que hemos 

abarcado pero, pues realmente ha sido el esfuerzo de una persona que no es suficiente. 
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¿Existe algún antecedente del Programa de Educación Ambiental aquí en Oaxaca 
o en algún otro lado? 

Que yo tenga entendido como tal, como el Programa que actualmente estamos reali

zando nosotros, no. Existe alguna experiencia que se dio en Chacahua en 82, también 

donde PRONATURA tuvo de alguna manera qué ver en ello y, pues fueron actividades 

que se realizaron también durante quince días y, donde se hicieron varias cositas ecoló

gicas con los niños y, hasta ahorita sé que es lo único que ha habido en cuanto a Oax.a

ca, en la costa de Oaxaca. 

¿Qué apoyos recibe el Programa? 

Una interesante pregunta. Bueno, realmente desde sus inicios, el programa no ha re

cibido ningún apoyo económico más que el que su servidora ha puesto. En realidad, se 

inició así de poquito en poquito, casi usando las hojas que no servian de un lado y, ape

nas fue hasta este año que ha empezado a tener un poquito más de apoyo, no se pue

de decir que esté consolidado económicamente, o sea, eso definitivamente no. 

¿Es decir que no ha habido apoyo de gobierno ... ? 

No, o sea, no se le ha buscado asi apoyo por parte de ... digamos de otras institucio

nes sino que ahora PRONATURA es la que ha intentado apoyar un poco, les digo 

pero, aún no está consolidado económicamente el programa y no puedo decir que ten

ga un presupuesto definido para llevarlo a cabo. 

¿Y cómo es que se presentan ustedes o proponer el Programa de Educación Am
biental en las escuelas? 

Bueno, esto lleva un proceso de convencimiento antes de iniciarlo. De hecho lo lo

mamos como una de las partes de la metodologla, el llegar a la comunidad, hablar en 

un principio con los padres de familia y, por otro lado, también con los maestros, es de-

161 



clr, se habla con la autoridad del comité de padres de familia de la escuela y por otro 

lado con el director de la misma escuela. Se les plantea en que consiste el programa, 

por que es necesario hacerlo y el tiempo que nos llevaríamos realizarlo, entonces, en 

muchas ocasiones tenemos que hacer una asamble.a con los padres de familia y el direc

tor y los maestros para presentarlo y obtener su aprobación. Hasta ahorita no se nos ha 

negado en ninguna escuela realizarlo, entonces pues digamos es el proceso de conven

cimiento, tiene que involucrar a los padres de familia, maestros y directores. 

¿Y qué obstdcufos se han presentado en el transcurso de estas experiencias en Ja 
op/lcoclón del programa? 

Bueno, obstáculos por ejemplo pueden ser con ellos: hay veces que por ejemplo los 

maestros tienen de alguna manera su programa, entonces el hecho de decir que se van 

a quedar quince días u ocho días minimo en la escuela pues eso nos va a interrumpir un 

poco la dinámica que se lleva, entonces, solamente hasta ahorita en una escuela es don

de sentimos la ... asi como que no querían que lo diéramos, si senti que nos ponían algu

nas trabas pero. bueno, finalmente con muchos trabajos lo dimos, incluso yendo en las 

tardes para recuperar tiempo. 

Por otro lado, también los mismos papás cuando no están muy convencidos o cuan

do en otras ocasiones se ha entablado nada más comunicación con los maestros y no 

se les ha dado a conocer las actividades que se realizan en la escuela con nosotros pues, 

de repente as\ como que se molestan y, digamos cuando se realiza alguna actividad que 

requiera del permiso de ellos, por ejemplo, la asistencia de los nii\os a la playa pues di· 

cen: "bueno y, para qué van a ir a la playa a perder el tiempo, no, mi hijo no va", y co

sas asi. Son, digamos, falta de comunicación muchas veces pero, cuando hemos 

llegado a alguna comunidad y vamos directamente con los maestros y vemos que éstos 

no presentan ninguna resistencia al programa, que están de acuerdo que lo llevemos a 

cabo, entonces muchas veces nos saltamos esa parte de llegar con los papás y, damos 
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el programa y, a veces si se presenta algo como lo que les acabo de mencionar pero, 

de ahi en fuera, en cuanto a ellos no ha habido mucho problema. 

Y, bueno, los inconvenientes clásicos de que pues andamos con nue.c;tras cosas. Pare

cemos ... Con nuestro material de exposición, el periódico mural, el proyector, nuestros 

objetos personales y todo el material didtictico y cosas que necesitamos en la escuela 

pues, andamos así en las carreteras de un lugar a otro y esto, a veces si resulta muy 

problemático porque a parte de que es cansado se pierde mucho tiempo y, en general, 

es lo que más nos ha impedido lievar a cabo eficientemente las actividades en alguna 

escuela. 

Hay ocasiones que, para completar todas las actividades que pensamos realizar en 

una escuela, nos quedamos en las tardes con los nif\os, los citamos en las tardes, ellos 

van, incluso sábados y domingos ellos van a trabajar asi, tiempo corrido. 

GRACIAS. 
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FOJA#l 

ANEXOll 
"GOLFINA" 

GUIÓN: ZIPOLITE 

FADEIN 

OPERADOR: ENTRA MÚSICA 

PRIMERPLANO Y BAJA A FONDO 

LOCUTORA. 

LOCUTOR B. 

LOCUTORA. 

LOCUTOR B. 

LOCUTORA. 

LOCUTOR B. 

Playa La Escobilla, Oaxaca. Un lugar ... 

el hogar ... 

Un suceso ... 

La arribada ... 

Un ser ... 

La~ tortuga marina ... 

SUBE M(JSICA A PRIMER PLANO 

&JA.A 
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LOC.A. 

LOC.B. 

LOC.A. 

LOC.B. 

LOC.A. 

LOC.B. 

LOC.A.. 

FOJA#2 
De julio, a diciembre de rada allo la playa 

reabe a mUes de ellas. Su objetivo, anidar. 

Depositar sus huevos, dento quince en 

promedio, y después regresar al mar ... 

Cada hembra sale y ejecuta el mismo 

rito, y llora. 

Lo hace para eliminar ciertas sustancias 

de los ojos, aunque más bien parece ha

cerlo por dolor, por no ver jamás a sus 

crias. 

Un reconido corto para cualquier hom· 

bre pero largo, lento y penoso para la 

Golfina, como se le llama a esta especie 

que llega aqul, a e;tc recinto de nidos. 

No están solas ... 

Algunos las matan ... otros las aman ... 

SUBE M(JSfCA DE SÜBITO Y BAJA 

A.ElliDQ. 

El animal depredador y el huevero sa

quean sus nidos. Este último comercializa 

con los productos a base de tortuga. Los 

huevos los vende bajo la capa de un 

mito, la potencia sexual. 
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LOC.B. 

LOC.A. 

LOC.B. 

LOC.A. 

LOC.B. 

LOC.A. 

FOJA#3 
ENTRA TEMA M!JS!CAL SUAVE 

BA.JAAFONDO 

Los que las aman sacan los nidos de las 

zonas de riesgo en la playa y los trasp!an· 

tan en un carral. 

Cincuenta y cinco días se cumplirán des· 

de que la tortuga hembra desove y enton· 

ces otro suceso tendrá lugar ... 

La eclosión de los huevos ... el nacimiento 

de las tortugas crias. El ciclo casi se com

pleta. Deben llegar al mar. Emigraran al 

sur y continuarán su labor ... 

Son voluntarios. $3ben que el viento, la 

lluvia, y la temperatura son las mejores 

gulas de la Golfina y también son factores 

que determinan sus sexo. 

M~s de 28 grados centlgrados al Interior 

del nido, hembras; menor de 28 grados, 

machos. Lo que no se sabe aún es la 

proporción entre unos y otros, además 

de ciertos comportamientos migratorios. 

Por eso, ellos investigan, y alguien tes 
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LOC.B. 

LOC.A. 

LOC.B. 

FOJA #4 
ayuda, PRONATURA... No castigan, 

educan, investigan, preservan. 

Se creó en 1982 como asociación civil, 

pero hasta 1987 llegó a la playa la Esco

billa, y se quedó. Aún está en su etapa de 

consolidación, se sigue dando a conocer 

en México y el extranjero. Su idioma, la 

conservación de la nora y la fauna. 

ENTRA MÜSICA BA.IA A FONDO 

De julio a diciembre ... cada año, miles de 

ellas llegan. 

Pero cada vez son menos. 

SUBE A PRIMER PLANO MISMO 

TEMA M(ISICA BA.JA HASTA 

fADEOllT 
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OTRAS FUENTES 

Entrevista personal: 

Alejandro T arres y Sara Arango a la Bióloga Maria del Carmen Elizalde Aguilar. 
Campamento tortuguero "La Escobilla'', Oaxaca. Octubre de 1990. Trans
cripción: Alejandro T arres y Sara Arango. 

Entrevista personal: 

Alejandro Torres y Sara Arango al Médico Veterinario Zootecnista Elpidio Marcelino 
López Reyes. San Antonio Tonameca, Oaxaca. Octubre de 1990. Trans
cripción: Alejandro Torres y Sara Arango. 
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