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Este trabajo es, al mismo tiempo, la propuesta de un postulante y la síntesis de 
una experiencia profesional. 

En 1979 terminé mis estudios de acuerdo con el ciclo académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. Aunque sólo quedaba pendiente cubrir el Sf1mlnario de tfJsis, 
hasta la fecha no me había aCfJrcado a la Facultad para solicitar mi examen 
profesional. Ahora vuelvo al redil a través del Centro de Educación Continua, feliz 
ocurrencia de nuestra escuela para atraer ovejas descarriadas. 

Entre 1975 y 1979, como estudiante emigrado de provincia me dediqué a otras 
actividades para costear mi carrera. En los anos que siguieron trabajé en prensa 
escrita, agencias de noticias, comunicación social, oficinas de prensa, radio y 
televisión. De estos campos de la comunicación, los que más me han apasionado 
son los medios electrónicos, de ahí que la mayor parte de mi experiencia 
profesional se haya dado en la radio y la televisión, siempre dentro del sector 
público. 

He tenido la fortuna de participar en la fundación, diseno y ejecución de 
proyectos de servicio público como Radio Mexiquense, Televisión Mexlquense, la 
serle Viva la Radio de la XEB, y la Coordinación de Comunicación del Programa 
Nacional de Solidaridad, entre otros. 

Aunque conservo gratos recuerdos y grandes amistades de las experiencias 
previas, es en la Coordinación de Comunicación del Programa Nacional de 
Solidaridad donde he podido dar una mayor continuidad y amplitud al ejercicio 
de la profesión, primero bajo las órdenes de Verónica Rascón y luego con 
Santiago Portilla, ambos egresados también de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM. Actualmente me desempeño en esa Coordinación como 
director de radio y televisión. 

Si bien asumo la responsabilidad sobre el contenido de este trabajo, debo 
asentar que los elementos que la componen no hubieran sido posibles sin la 
participación múltiple de mis compañeros, mis jefes, mis amigos, mis maestros y 
mis colegas. 
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El reto de traducir a la comunicación masiva la filosofla y los objetivos del 

Programa de SoUdaridad, ha constituido un esfuerzo con altibajos, del cual 

expongo aquí los principales resultados y una propuesta para su desarrollo. La 

Investigación realizada me ha permltldo registrar. y sistematizar las actividades de 

los últimos anos en el área de televisión, que el vértigo de la cotidianeldad había 

mantenido dispersas por aquí y por allá. 

Luego de tanto tiempo lejos del trabajo académico, elaborar esta propuesta 

me ha permitido actualizar conocimientos, revisar conceptos, reafirmar algunas 

Ideas y modificar otras que no eran tan sólidas como creía. Aquí se verá que a la 

luz de la Investigación fueron transformados algunos supuestos del proyecto 

original. 

Este texto, en suma, recoge mi experiencia profesional, particularmente la del 

área de televisión de la Coordinación de Comunicación de Solidaridad de la 

Secretaría de Desarrollo Social, y propone una alternativa para la comunicación 

televisiva del Programa. Elaborarlo fue un ejercicio académico estimulante; su 

pertinencia como examen escrito para la licenciatura queda a juicio del lector. 

Gulllermo Hernández A/varado 
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referencias o por experiencia propia- que es un programa de combate a la 

pobreza, no cuestionan Ja pertinencia de semejante objetivo. 
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En cambio, es más frecuente encontrar desconfianza y escepticismo en tomo 

al cumplimiento de los objetivos declarados entre quienes no lo han vivido de 

cerca. Estas personas siguen siendo muchas. Unas, porque no están entre sus 

destinatarios; otras porque siéndolo, no han recibido sus beneficios. Entre las 

primeras se cuentan sectores formados por líderes de opinión de clase media. 

Entre los segundos, el vasto universo de mexicanos pobres. 

Los promocionales con actores han dado a conocer el concepto Solldarldad, 

pero el conjunto de la campana desaprovecha el efecto reforzador que podría 

brindar la difusión de hechos específicos de Solidaridad. No el planteamiento de 

propósitos, no la descripción de situaciones ejemplares con apariencia de 

realidad, tampoco la difusión de cifras globales de realizaciones ni Ja divulgación 

de éxitos sin constatación visual, sino la difusión de palabras e imágenes reales 

con la presencia de los protagonistas de Solidaridad. 

La investigación desarrollada por nosotros se orienta a proponer una forma de 

dar cuerpo a las Ideas arriba expuestas, es decir, ofrecer una alternativa de 

campana testimonial en televisión a partir de los testimonios e imágenes 

recogidos en todo el país por la Coordinación de Comunicación entre los 

protagonistas de Solidaridad en lo que va del sexenio. 

Proponemos este proyecto como una campana de reforzamiento o 

cristalización: 
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'1lelorzar significa consolldat actttudes ya existentes ... Por otra parte, la cristalización se rellere a 

la evolJclón o aprendizaje de una actitud. En su extremo, significa adqulslcl6n de una actllud 

aJando previamente no existía ninguna, pero con mayor 11'8ClJ81lda quiere decir reforzar y dar 

lonna a alguna vaga predilección anterior."4 

Para nuestra propuesta se consultaron principalmente fuentes referidas a 

Investigaciones y experiencias cláslcaa y contemporáneas sobre efectos de los 

medios de comunicación de masas, persuasión, técnicas de producción de cine y 

video; desarrollo y planeación da campanas publicitarias y de propaganda, y 

teorías de la comunicación, particularmente las del enfoque sociológico 

funclonalista. También se aprovecharon los antecedentes a nuestro alcance 

sobre campanas similares a la que proponemos. 

En el primer caprtulo, 'Consideraciones sobre promoclonales y testimoniales•, 

se presentan argumentos sobre la pertinencia de una campana de tipo 

testimonial a partir de la revisión de un estudio de opinión sobre la campana 

Solidaridad, Unidos Para Progresar, y los puntos de vista de 

documentalistas e Investigadores del cine documental. 

El caprtulo dos, "La producción de cápsulas Informativas de Solidaridad", 

ofrece antecedentes sobre las acciones de comunicación del Programa Nacional 

de Solidaridad y presenta nuestras experiencias en el levantamiento de Imagen y 

en la producción de cápsulas informativas de Solidaridad. 

En el transcurso de la Investigación para esta propuesta, encontramos 

elementos que nos han llevado a modificar algunos supuestos previos 

elaborados en el proyecto, particularmente en lo que se refiere a las mejores 

4Maxwell E. McCombs, 'La oommlcaclón de masas en las campanas polltlcas: Información, 
grat~lcaclón y persuasión", en Mlquel de Moragas, Soc/o/ogla de la comunicación de masas, p. 99. 



maneras de presentar y exhibir los mensajes testimoniales. Esto es materia del 

capitulo tercero, 'Estrategia de difusión'. 

XXI 

El capítulo cuarto, 'Criterios de evaluación', pasa revista a los métodos de 

evaluación más usuales para medir la efectividad de la publicidad y de las 

comunicaciones de masas, y ofrece nuestras recomendaciones para evaluar la 

propuesta. 

Al final se presentan nuestras conclusiones, la blbllografla consultada y textos 

de referencia, un glosario de términos usuales en comunicación en el enfoque de 

nuestro trabajo, una sección de apéndices documentales y un anexo con un 

video piloto en formato VHS, con una muestra de los mensajes que se proponen 

y de las cápsulas Informativas da Solidaridad que les sirvieron de base. 

En el cuerpo del capitulado y en las notas de ple de página se encontrarán las 

referencias que apoyan nuestras argumentaciones. 

El objetivo de nuestro trabajo fue, en síntesis 

Dlsenar una campana alterna de difusión de cápsulas Informativas 

testimoniales para televisión, como refuerzo a la campana Solidaridad, 

Unidos pera Progresar. 

La hipótesis de trebejo de la que partimos consideró que 

La variedad y el alcance real de las acciones del Programa Nacional de 

Solidaridad no son del suficiente conocimiento del plibllco en general; esta 

deficiencia puede corregirse mediante una campana alterna de difusión en 

televisión, con testimonios de usuarios y participantes. 
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Nuestra metodologla comprendió 

Investigación documental y bibliográfica, entrevistas, selección 

de Imágenes y programas en la vldeoteca de Solidaridad, levantamiento 

de Imagen en campo y edición de un video piloto. 

' ~... ' 



1. CONSIDERACIONES SOBRE PROMOCIONALES Y TESTIMONIALES. 



1.1 Solldarldad, Unidos para Progresar: un estudio de opinión. 

Como se refiere en la lntroduclón de este trabajo, la campana 

Solldarldad,Unldoa para Progresar se encargó a una agencia de 

publicidad. La agencia definió como prlomario el objetivo de alcanzar la 

recordación en un ampl!slmo público nacional, y la desarrolló en televlslón a 

travás de promocionales actuados. 

Según la clasificación de Dunns , la publicidad de productos y la Institucional 

utilizan en televisión promoclonales de los siguientes tipos: anuncio directo , de 

dllmostrac/ón, de testificación, dramatizados, documentales, dialogados y de 

recordatorio. Cada uno de ellos ofrece distlntas formas de presentación, por si o 

combinándolos. 

Siguiendo esta clasificación, encontramos que la publicidad del Programa 

Nacional de Solidaridad en televisión utiliza un formato que combina la 

testificación, la dramatlzaclón, el documental, y el diálogo. Hasta 1993 la 

campana Solldarldad, Unidos para Progresar, difundió por etapas los 

promoclonales agua, psvlmanto, escuela, predios y alumbrado (primera etapa); 

palabra, abuelita, becas, salud y mujeres (segunda etapa); Marfa, basurltas, 

gemelos y canchas (tercera etapa); Inscripción, palabra 11, escrituras, banquetas, 

luz, agua agua y carrera (cuarta etapa) y si/las y mina (quinta etapa). 

3 

Con estos promoclonales se apoyó la difusión de Solidaridad, asl como 

algunos de sus principales subprogramas, como los relacionados con 

urbanización, Escuela digna, Tenencia de la tierra, Apoyos a la producción, Nil\os 

5watson Ounn. Publlcfdad, pp. 7-10 y 461-465. 



en SoRdarldad, Hospital digno, Mujeres en Sofidaridad, Caminos rurales y 

caneteras, Fondos municipales, electrificación, agua potable y Empresas en 

Solidaridad. 

Es muy probable que para cuando el jurado revise este trabajo todavía se 

recuerden aquellos fom1atos: a grandes rasgos, se trata de promoclonales con 

actores que representan a personajes de extracclón popular, urbanos o rurales, 

en escenografías muy parecidas a las de la vida real. A partir de una anécdota 

que busca ganar la simpatía del espectador, los personajes muestran cómo se 

refleja en sus vidas alguna acción del Programa de Solldsrfded. Siguiendo con la 

claslficeción de Dunn, la testlficac/6n ('una persona cuya palabra tenga 

•autoridad' recomienda el producto'} se darla cuando el actor habilitado como 

usuarió da fe de_ los beneficios recibidos; la dramatlzac/6n, en tanto que se cuenta 

una historia; al documental porque, como en los promocionales de Unldoa 

para Progresar, •a veces se maneja en forma de documental un anuncio 

dramallzado, como sucede sobre todo con los anuncios que tienen llnalldades 

lnstltuclonales"; el diálogo, por el formato mismo de las ejecuciones. 

Este conjunto de promocionares y su difusión, contribuyeron enormemente a la 

recordación del Programa de Solldarldad entre el público, como lo demuestra un 

estudio de opinión pública realizado en 1991 con al objetivo de •contar con una 

evaluación general sobre la penetración de la campana 'Unidos para progresar', 

que considere recordación de conceplo y contenido, asr como asimilación y 

aceptación de la misma por parte de la opinión pública'ª· 

61nvestlgaclones sobr~ opinión pública, S.C.Proglllll1a Nacional de Solidaridad. CamPllfla: Unidos 
fJ81'IJ progresar, p. 3 • 



f, 
·En sus concluslones generales7, el referido estudio indice qÍle •1a definición 

del ténnino solidaridad es muy positlva y genera una grao cantidad de 

comentarios de agrado y sentimientos de participación•. Sin embargo •1a 

Implementación del programa genera muchas dudas, generadas 

fundamentalmente por la sobreventa que existe de la premisa publicitaria y la 

falta de lnlonnaclóo por parte de los participantes de hechos concretos que 

avalen la actividad publicitaria". 

Más adelante agrega que •ta campana publicitaria tiene un excelente nivel de 

recordación. Tanto los visuales como los elementos de audio Impactan y generan 

muchos agrados; sin embargo algunas ejecuciones se perciben como 

sobreactuadas•. Hacia el final de las conclusiones, los puntos 8 y 9 refieren que 

·ar problema principal que tiene toda la campana publicitaria es que genera una 

.gran expectativa relacionada con la solución de problemas muy importantes para 

la ciudadanía y la mayor parte de los entrevistados no percibe que la publicidad 

tenga un nexo visible con la realidad, generando enojo y resentimiento• y que •se 

parclbi6 entra los participanies lnquieludes respecto a que se haga una 

publicidad más testimonial, donde se perciba claramente cuál era la situación 

anterior de las comunidades, cómo se organiza la gente para colaborar, a dónde 

se dirigen para obtener inlormación/asesorla y cómo quedan las comunidades 

después que se hayan hecho los trabajos•. El mismo estudio propone las 

siguientes recomendaciones: 
•1. Reforzar la Unes de la C811'!lana con spots lnfonnalivos de caraáer teSllmonlaf que 

contrarresten fa sensación de que la publlcldad no llene un nexo con la realldad. 

Se sugiere que en la continuación de la campana se enriquezcan los elementos 

verosímiles de la primera etapa, con elementos de verdad. 

7 Ob<a ciada, p. 4 y ss 

5 
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"2. Con1>1ementar con lnformacfdn sobre la organización y adninlstraclón del programa. Se debe 

~r cuidado al emitir este tipo de Información para que las sobreexpectatlvas generadas por la 

primera e1apa de la ~na no rebasen la capacidad de respuesta real de Solidaridad. 

"3. De consklerarse los puntos anteriores, se sugiere manejar en paralelo Información sobre el 

control de los recursos para evitar una mala lnterprelacl6n sobre los datos del gasto-8. 

El análisis consideró también los medios utilizados en la campana. Se preguntó 

a los entrevistados si habían visto o escuchado los anuncios de Solidaridad por 

televisión, radio, bardas, prensa, carteles, unidades móviles, revistas, cine o 

folletos, y el medio más atendido fue la televisión, con un 97 por cienlo del total 

de menciones. 

Este estudio fue encargado por el Comité Técnico de Evaluación del 

Programa Nacional de Solidaridad en 1991 y se refiere a la primera etapa de la 

campana. En nuestra investigación no encontramos evaluaciones posteriores, 

sin embargo, por lo observado en las transmisiones de las etapas siguientes, 

hasta el momento no se han atendido las recomendaciones sobre la difusión de 

testimoniales. Las subsecuentes etapas han consistido en variaciones del mismo 

esquema de promocionales acluados. 

Nuestra propuesta es una alternativa que muestra cómo sería posible darle un 

giro testimonial en favor de la veracidad a través de la televisión, como lo senaia 

el estudio de opinión pública. Pero ¿qué es la verdad en comunicación? ¿Hasta 

dónde el documental o el testimonial captan lo real? 

B()l)ra citada, p. 6 



1.2 El testimonial como refuerzo de la veracidad. 

Robert Edmonds dice que 'la verdad puede ser extrana a la ficción, pero la 

veracidad puede_serextrana a la verdad"9. 

, En comunicación, toda producción de mensajes es manipulación. La habilidad 

del comunicador consiste en encontrar la mejor manera da qua su mensaje 

cumpla el propósito deseado. 

'Cualquier acto qua ejecutemos es el resuttado de haber hecho una previa 

selección. Esta puede haber sido bien un acto totalmente Inconsciente e 

Informado; bien haber sido más o menos preconcebida, voluntaria o consciente. 

El realizador cinematográfico, como el que trabaja cualquier otra cosa, emplaza 

por seleccionar qué es lo que deberá hacer ... EI se_ntldo por el cual un realizador 

aplica su selección descansa en la pericia, en al uso de sus herramientas y su 

materfat•.10 

Pudovkln afirma qua "hay qua aprender a escoger, en la ilimitada cantidad que 

ofrece la observación del mundo qua nos rodea, aquellas formas y aquellos 

movimientos que expresan lo más claramente y da la manara más persuasiva 

posible la antara complejidad del pensamiento del autor".11 

José Manuel Pintado y Andrea Di Castro al hablar del guión asumen que al 

material producible puede ser de dos tipos: ficción y documental. Dicen: "En al 

7 

9 Robert Edmonds y otros, obra citada, p.18 . 
10Qbra citada, p. 28 
11vsevolod lllrlonovlch Pudovkln, La settima arte, Ed. Rlunttl, Roma, p. 102, citado por José Manuel 
Pintado y Andrea DI Casi ro en Las Imágenes de Ja palabra y o/ros asuntos, p. 12. 



e 
material de ficción so desarrolla una historia a través de una narración. Pueden 

ser temas originales (de autor), adaptaciones (de algún cuento, novela, historia), 

o estar basado en hechos reales adaptados a la panta11a•12. De acuerdo a esta 

definición, la campana Unidos para Progresar en televlslón se basa en 

promoclonales de ficción, al presentar 'hechos reales adaptados a la pantalla". 

Y agregan que •en lo referente al material de tipo documental abundan las 

definiciones: 'Documental es la historia cotidiana porque trata cómo viven las 

personas, lo que quieren y cómo tratan de alcanzarlo' .• .'puede ser Identificado 

como un género especial de filme con un propósito social claro' ... 'Documental 

significa el tratamiento creativo de la actualidadº. 

"Pero ésta división clásica (documental·licclón) se aparta un poco de la 

realidad televisiva: de hacho en televisión muchas veces es necesario 

desarrollar guiones para otros tipos de programas: concursos, juegos, muslcales, 

etc. Esto se debe a que este esquema tradicional es referido más bien al guión 

cinematográfico". 13 

Es cierto que las referencias clásicas sobre formas y estructuras provienen del 

cine, y es de ahl donde Pintado y DI Castro toman las definiciones que proponen 

para el documental. 

Para relacionar la veroslmllitud con la manera más adecuada de presentar los 

mensajes que nos ocupan, detengámonos un poco en las definiciones de 

documental que ofrece Meran Barsam: 

12 José Manuel Pintado y Andrea DI Castro, obra citada, p.14. 
131dem. 



'La palabra documental la utlllzó por primera vez John Grierson para describir 

la pelfcula Moana (1926), de Robert Flaherty. Grierson es, quizá, el teórico más 

Importante que Influyó en el desarrollo de pelfculas de tipo documental. Grierson 

dice que tos documentales son 'un tratamiento creativo de ta realidad', pero 

también piensa que éste término es 'burdo'. Otros cineastas y crftlc:Os han 

agregado sus propias variantes a ésta clásica definición. Para Lorentz (el 

documental es) 'un film de hechos reales con un toque dramático'. El cineasta 

Inglés Basll Wright Insiste en que el 'documental no es sólo un tipo de film, sino 

simplemente es un mlltodo de acercarse a la Información públlclt. En un estudio 

sobre el documental estadunldense, Richard MacCann se Inclina hacia la 

creencia de que no es 'la autenticidad de los materiales, sino la autenticidad de 

los resultados', lo que Importa en una película documental; por su parte, et 

también cineasta estadunidense W1llard Van Dyke, considera el documental 

como 

un filme en el que los elemenlos del conlllcto dramMlco representan las 
fuerzas polltlcas o sociales más que a las Individuales. Por lo tenlo, tiene una 
caUdad épica. Asimismo, tampoco puede ser una reconstrucción. El 
documental social se hace con personas y sttuaclones reales, es decir, con 
verdad. 

• Otro realizador y productor, Philip Dunne, define asf el documental: 

Debido a su propia naluraleza, el documenlal es experimental y creativo. 
Contrariamente a la opinión generalizada, tal vez pueda Incluso ocupar actores. 
Puede enfocarse en la tantas la o en los hechos reales. Puede tener una trama 
o carecer de ella. Pero la mayorra de los documentales tienen algo en común: 
surgen de una necesidad definida; cada uno es concebido con una Idea motrlz 
para luchar por alguna causa que el creador tenga en menle. En un sentido . 
más a~lo, el documental es, casi siempre, por lo tanto, un Instrumento de 
propaganda. 

'Estos son sólo Intentos por llegar a una definición del cine documental". Barsam 

finalmente prefiere et término palfculas da no-ficción para Incluir al documental 

"en un concepto más amplio y flexible"( ... ) "Por lo general, las pelfculas de 'no 

ficción' provienen y se basan en una situación social Inmediata: a veces un 

problema, una crisis.una persona aparentemente carente de Interés dramático y 

9 
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sin Importancia, o un acontecimiento. Casi siempre el documental se filma en el 

escenarto raál, con los protagonistas verdaderos y sin escenografías, vestuario, 

diálogos escritos o efectos especiales de sonido. Se trata de recrear la situación 

de 'estar allí' con tanta fidelidad ante los hechos como lo permita la situación". 

Más adelante propone su propia definición: "El film documental se distingue 

de las películas basadas en hechos por sus fines soclopollticos. Es decir, tiene 

un mensaje ya que no necesariamente es compatible con lo que llamamos arte; 

queda claro que la película documental es, de hecho, una forma muy especial de 

arte. (El gran arte) puede ser un Instrumento para Influir en el cambio social, 

aunque rara vez tiene esa Intención. Sin embargo, los documentales sí tienen 

ese propósito y los cineastas que lo trabajan desean usar el cine para fines que 

vayan más allá del entretenimiento o la educación'. Hasta aqul las referencias 

de Barsam.14 

Ramón Díaz De León, en la Investigación sobre propaganda con que obtuvo 

su licenciatura en nuestra Facuttad de Ciencias Pollticas y Sociales, afirma que 

"la propaganda cimentada en los acontecimientos reales, la propaganda 

testimonial, es la qua tiene mayor efecto•.15 

14Rlchard Meran Barsam, 'Oeflnlclón de pelfculas de no-ficción", en Rabert Edmonds, Principias ... 
pp.84y ss. 
15 Ramón Olaz De león, La propaganda, una aproximación a la /8Q(fa y a la pr.lctlca. p. 43. 
Asumimos la dellnlclón de propaganda que propone esle autor, a su vez, derivada de la de Jacques 
Ellul. En ambas se dlsUngue a la propaganda por su origen (el poder) y su ln1enclonalidad 
relacionada con aspectos polfllcos o religiosos. Para ganar adep!os, la propaganda puede usar 
recursos provenlenles de la publloldad y las relaciones públicas. "La publicidad busca el 
consumismo; las relaciones públicas. crear una Imagen positiva a las personas. lns!Huclones. 
organismos, partidos, etc. La propaganda, por su parte, traia de Influir en las conduelas y en las 
opiniones oon un fin poll!Jco o religioso·, /dom. p.20. Considerarros, con Guillermo Tenorio, que la 
propaganda es una fonna de acción de Ja comunicación polltlca, entendida como el tipo de 
comunicación que ocurre en y para un sistema polfllco; aquella que sirve 'para respoooer a las 
necesidades que tiene todo sls1ema polfllco, especialmente la de lograr el equilibrio y el 
entendlmlenlo de quienes aclúan como dominadores y dominados". El entendimiento se consigue 
mediante un Intercambio de Información (datos organizados para lograr un fin) que expresa las 
decisiones de los damlnadores sobre los dominados. Esto asegura la legltlmldaa y la aceptación del 
dominio, o bien la Información refleja las expecta!ivas de los dominados. "Pera na siempre la 
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Algunos de los principios fundamentales del cine documental según Grierson: 

'1) La capacidad del cine para observar y seleccionar fragmentos de la vida 

misma, puede explotarse de una forma artística nueva y vital. Les películas 

realizadas en estudio durante mucho tiempo han pasado por alto la poslbllidad 

de abrir la pantalla al mundo real. Más bien se avocan a fotografiar historias que 

se presentan en ambientes artificiales. Por su parte, el documental fotografía 

historias verdaderas con escenas en vivo. 2) El actor original o nativo, así como 

las escenas originales (nativas), constituyen la mejor pauta para una 

Interpretación del mundo moderno a través de la pantalla. Estos dos elementos 

dan al cine un gran acoplo de material ya que le Infieren poder sobre un millón 

de Imágenes•. Exagerando su optimismo sobre las posibilidades del 

documental, anade que 'Este tipo de actor y escenas confieren a la película 

poder para Interpretar los acontecimientos más complejos y asombrosos que 

ocurren en ol mundo real, que los que pueden abarcar ras personas en los 

estudios o recrear con mecanismos artificiales•. Y remata: '3) Los materiales y 

. las historias tomadas al azar pueden ser mejores (más reales desde un punto de 

vista filosófico) que un hecho actuado. Los gestos espontáneos tienen valor en 

pantalla'. Quizá para matizar esta afirmación, acota más adelante: 'no quiero 

hacer de éste pequeno manifiesto de principios un medio para sugerir que los 

estudios no puedan producir, a su modo, obras de arte que puedan asombrar al 

mundo. No hay nada para evitar que en los estudios se sobreactúen a la manera 

del teatro o del cuento. Lo que yo reclamo en cuanto al documental es 

coroonlcaclón pollllca es autorita~a y unilateral; es tambltln .. .la posibilidad de buscar el 
asentimiento, la búsqueda de un bienestar común; en este sentido, más bien se busca una relación 
recíproca, pero ifTlXJesta de un modo u otro por algulen"(Gulllermo Tenorio, La comunicación 
universitaria, pp 56 y 57). Asf, Solidaridad, Unidos para Progresar, y nuestra campana de 
refuerzo, son comunicación política, y más precisamente, comunicación gubernamental. 
Constitucionalmente, en Mtlxlco, existe el derecho ciudadano a la lnlomnaclón, correlativo de la 
obligación gubernamental de Informar. En el caso de nuestra propuesta, el gobierno estarfa 
Jntorrnando de los resultados de un programa oficial, como os Solidaridad. 
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simplemente que el usar artículos vivos, también tiene oportunidad para realizar 

un trabajo creativo• • 

Comentando los trabajos de John Fleherty, a quien considere el mejor 

expositor de los principios del documental, Grierson concluye que •se fotografía 

la vida al natural, pero, por le propia yuxtaposición de los detalles, se hace una 

Interpretación de la realidad•.1e 

En el mismo sentido, Jean Mitry considera que "no hay realidad 'verdadera' 

en les artes, y no más en cine que en cualquier otra. Lo captado por la cámara 

no es nunca sino un elemento de construcción, una piedra que sirve para erigir 

el edificio. Nunca se capte lo que se edifica 'objetivamente', porque el sólo 

hecho de captar ese 'real' es ya una operación subjetiva, une elección. Veremos, 

además, que lo mismo ocurre en nuestro comportamiento cotidiano. Como dice 

Pudovkln, 'el film recompone a su manera los elementos de la realidad para 

hacer con ellos una realidad nueva y solamente suya" . Líneas adelante, e 

propósito de la película Crónica de un verano, de Jean Rouch, donde hay una 

encuesta a distintos moradores en sus casas pretendiendo apresarlos en su 

realidad vive, comenta que "se tiene la Ingenuidad de creer que se los ha 

apresado 'en su comportamiento real', cuando en verdad se ha suscitado, en sus 

propias casas, un comportamiento circunstancial. El hecho de saberse 

observados, Interrogados, 'enfocados', hace que se otorguen ·más o menos 

Inconscientemente· una actitud. Se muestran como quisieran ser o como se 

creen ser, de ninguna manera como lo que son: el ser cede ante el parecer ... 

Para captar a un Individuo en su realidad verdadera se necesitaría una cámara 

16John Grlerson, "Principios del doaJmental", en Robert Edmonds y otros, Principios .. ., pp.69 y 
SS. 



Invisible que lo filmase unos meses en su 'cotidianidad'. El resto no es más que 

un mito, y más mítico cuando más verdadero se to considere'. 
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A propósito de otra película de Rouch, Yo, un negro , cuando un personaje 

·Roblnson· es confrontado con Imágenes filmadas de si mismo y et director 

·Rouch· le pide su opinión sobre lo que ve, Mitry observa: 'este comentario, que 

Jean Poufllon y Jean Carta consideraron una ·reflexión sobre si mismo y su 

vida, una lenta toma de conciencia', no es otra cosa que una actitud que 

Robfnson se otorga a través de un juicio manifestado sobro sus propios actos. El 

les otorga el sentido que quisiera reconocerles, sin más ... Robfnson no ha 

'descubierto en sí algo diferente'; sí se ha mostrado -muy sinceramente· como 

espectáculo. SI ha cambiado, no lo ha hecho convirtiéndose en otro, sino 

haciéndolo creer y creyéndoselo él mismo, mostrándose como lo que no es. De 

~al suerte que este documental 'Interior' es todavía más falsamente objetivo que 

los documentales més convencionales. La 'verdad del testimonio' se desvanece 

entonces aunque se cree apresarla. Esto no quiere decir que semejante 

Investigación carezca de Interés, lejos de eso; es un test psicológico de la mayor 

Importancia. Y si se considera al film desde el estricto punto de vista estético, 

poco Importa que el comportamiento de Roblnson sea verdadero o falso, ya que 

da la Impresión de ser verdad y únicamente esta Impresión es lo que cuenta. 

Pero si uno cree captar la verdad 'verdadera' procediendo de este modo, se 

equivoca resueltamente•11. 

Compartimos la Idea de que en el cine y, por extensión en la televisión 

documental, la verdad completa no existe. Siempre hay una distorsión de ésta 

17 Jean Mttry, EstdYcay pslcolog/adelclne, volumen 1. Las estructuras, p. 460y ss. Más 
argumentos en tomo a la l~slble capaclón de la realidad se encuentran en el parágrafo LXXVIII , 
REALISMO Y REALIDAD, del volumen 2 de Estática y pslcologla del cine. Las formas, p. 499 y ss. 
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originada en las propias caracterlstlcas del medio y en el punto de vista del 

comunicador. Coincidimos con Edmonds cuando afirma que 'Una vez que hemos 

descubierto nuestras conceptuallzaclones del mundo real, éstas, junto con todas 

las fonnas sensoriales y memorias emocionales, se convierten en nuestro criterio, 

en nuestra vara de medición por la cual juzgamos y confrontamos el mundo 

cotidiano. Para la reafizaclón de su trabajo el artista selecciona cuéles son, para 

él, los elementos més sobresalientes en su particular mosaico de Imagen e 

Interpretación de la realidad. Trabaja sólo con esos elementos que ha 

seleccionado. Para él son claramente representativos de la realidad del mundo, 

como la ha percibido y como responde a ella. La selección y el énfasis no 

destruyen la verdad, son realidades básicas tal como él las percibe y acepta. Es 

posible que con la selección de los elementos se omitan muchos detalles del 

mosaleo total, sin embargo, los elementos seleccionados representan la realidad 

esencial tal como existe para el artista; representan la estructura esencial de su 

mosaico'. 

Los elementos del mensaje que se nos transmite, producen una resonancia en 

nosotros, espectadores, que refuerza nuestra particular percepción de la realidad: 

'SI aceptamos a la obra de arte como conformadora de nuestro sentido de 

realidad, entonces la aceptamos como una 'verdad real'; esto es así porque los 

elementos Incorporados, en cualquier forma que sean presentados, generan una 

resonancia en correspondencia con los elementos de cada uno de nuestros 

mosaicos, sirviendo esta resonancia para reforzar, Intensificar y hacer més vívida 

nuestra percepción; la percepción desde nuestra propia visión. Confirma nuestro 
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sentido de ver la verdad y, al mismo tiempo, nos da un sentimiento tranquilizador 

y optimista que es parte de la experiencia artlstica•1s. 

la revisión de los anteriores conceptos sobre el documental y sus 

posibilidades nos permite alejarnos de una postura ingenua que pretendiera 

captar la 'verdad verdadera•. Creemos, con Mytrf, que el testimonial es útil para 

favorecer 'la impresión de ser verdad', y, con Edmonds, que el mensaje puede 

ser aceptado como 'verdad rear en la medida que genere una resonancia en el 

mosaico de nuestras percepciones tendiente a reforzar nuestra idea de la 

realidad. Adicionalmente diremos que en nuestra experiencia de registro de 

Imágenes, nos hemos esforzado por desarrollar ciertas reglas para una 

manipulación del video acorde con la 'realidad esencial' observada, en la óptica 

del Programa de Solidaridad. Hemos procurado que el mensaje editado 

corresponda a lo esencial de la experiencia que se observó, sin alteraciones de 

fondo, salvo aquellos recursos que permitieran una presentación más clara del 

suceso. De esto último se hablará en el capítulo 2. 

La campal!a de reforzamiento que proponemos utilizará el género documental 

y testimonial para aprovechar los ejemplos que ya existen en la vida cotidiana de 

muchas comunidades. 

SI, como refiere la encuesta de opinión de 1991 sobre la campana de 

publicidad de Solidaridad: "en cuanto a las características positivas de la 

campal!a que más se mencionaron están que motiva a la gente para unirse y 

trabajar; que es un buen mensaje; que dice la verdad y que muestra las ganas 

18Robert Edmonds, "Antropologla cinematográfica", en Robert Edmonds y otros, Principios de 
cine documental, p. 26. 
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del gobierno por participar" y "las razones más frecuentes que se mencionaron 

de porqué no les gustaba la campana se refieren a que las pautas no son 

crelb~s·19; si los encuestados mismos requerlan Información testimonial; sl "la 

mayorla de los entrevistados desea suponer que (los pro~oclonales) dicen la 

verdad, pero como no pueden palparlo en la práctica, baja el nivel de 

credlbllldad generado por las ejecuciones•20, entonces, la difusión de resultados 

a través de testimonios documentales de los beneficiarios, puede resultar un 

efectivo refuerzo a la campana Unidos par1 Progresar. Favorecerla en 
1 

primera Instancia a los propósitos del Programa de Solidaridad; en segundo 

término y, finalmente, a la noción de que el trabajo solidarlo es una buena 

manera de remontar los problemas más urgentes de los mexicanos que viven en 

condiciones de pobreza. 

No se trata de Invenciones de casos. Se tomarán ejemplos concretos en los 

lugares donde trabaja Solidaridad. Es Importante que en la preproducción y en 

la posproducclón de los promoclonales se procure no distanciar la veracidad del 

formato documental con la verdad que viven los personajes, pero esto es tema 

del siguiente capltulo. 

191nv~s1lgaclones sobre opinión pública, S.O.Programa Nacional de Solidaridad. Canpana: Unidos 
para progresar, p.10. 

20Qbra citada, p. 39 



2. LA PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE SOLIDARIDAD 
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En el capítulo anterior se concluyó que la verdad real no existe en el cine y por 

extensión, tampoco en el video, por la necesaria manlpulacl6n que sufren los 

sonidos y las lmé.genes. 

Ahora se expondré.n nuestras experiencias en et diseno y ta ejecución de 

modelos de levantamiento de Imagen y de edición de videos orientados a 

destacar la eficacia de la organización y la participación comunHarla de los 

mexicanos de escasos recursos dentro del Programa de Solidaridad, a partir de 

casos reales, procurando mantener el mé.s estricto apego a la realidad observada 

en las locaciones. 

Estos modelos sirvieron para la edición de las cápsulas Informativas que en 

este trÍlbajo proponemos como Insumos para una campana televlslva de refuerzo 

a la Imagen de Solidaridad. 

2.1 Antecedentes 

A lo largo de cinco anos, parte de nuestro trabajo en la Dirección de Radio y 

Televisión de Ja Coordinación de Comunicación del Programa Nacional de 

Solidaridad ha consistido en coordinar la vldeograbaclón de obras, acciones y 

testimonios relacionados con el Programa de Solidaridad. Se han realizado 187 

producciones en todos los estados con equipos de video de los formatos 3/4 de 

pulgada y Betacam, principalmente. 

Existe un acervo de cinco mll videocasetes con originales de cámara; con este 

material se han editado 58 programas de diversas duraciones y 326 cápsulas 
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Informativas o minidocumentales de dos minutos de duración en promedio cada 

una (de ellas, 65 varían entre dos y tres minutos). 

Los programas han servido para información y capacitación a usuarios y 

patlcipantes del Programa de Solidaridad; las cápsulas se han transmitido 

eventualmente en provincia y en algunos noticieros de Jos canales nacionales, 

como apoyo a las giras presidenciales y a las Semanas de Solidaridad. Este 

material constituye la memoria vldeográfica de Solidaridad, sin embargo, su. 

riqueza rebasa la mera Información sobre Solidaridad, ya que contiene el retrato 

más amplio y reciente en video de los mexicanos pobres del campo y la ciudad: 

rostros, paisajes, vida cotidiana, cultura, tradición, música, comida, vestido, modo 

de vida, problemáticas, demandas, esperanzas y experiencias de organización y 

trabajo comunitario. 

Al principio del sexenio, una de las principales preocupaciones de Verónica 

Rascón Córdova, entonces Asesora de Comunicación del Programa Nacional de 

Solidaridad, era encontrar la manera de expresar en la televisión el punto de 

vista de Solidaridad sobre el nuevo trato que debía darse a los mexicanos menos 

favorecidos; antes de pensar en el contenido explícito de los mensajes, le 

llamaba la atención el modo en que la televisión presentaba a los mexicanos 

marginados de los beneficios del desarrollo. Cuando una nota informativa sobre 

el tema se Ilustraba con Imagen de archivo, aparecla de inmediato el abandono 

expresado en los techos de cartón de una ciudad perdida, los rostros tristes de 

nlllos famélicos, Ja Imagen de esos mexicanos como indigentes, menesterosos, 

apáticos o abrumados por la desesperanza, gente sin voluntad, sin ánimo. 
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El reto, entonces, era encontrar un camino diferente al tradicional para lograr 

un registro en video de la pobreza con un enfoque positivo, que reforzara la 

convocatoria de Solidaridad y destacara la dignidad de los mexicanos, 

especlalmente la de los de menores recursos económicos, que son la mayoría de 

nuestro pueblo. 

La tesis de la Asesoría era que el pueblo mexicano, particularmente los 

miembros do las comunidades marginadas, está muy lejos de la apatía y del 

derrotismo. La vida diaria está llena de esfuerzos constantes por la sobrevlvencla, 

por el mejoramiento de las condiciones de vida, por la superación de las 

personas y de las comunidades; la faena, el tequlo, la manovuelta, la acabada, 

las mayordomías y otras formas de ayuda mutua, se expresan a diario en todo el 

país como la suma de esfuerzos para el bien común. 

Estas manifestaciones solidarias existen desde siempre: gracias a ellas, con o sin 

el gobierno, las comunidades han Ido enfrentando sus carencias; las costumbras, 

los conocimientos y las tradiciones, más que una herencia, más que una 

curiosidad antropológica o museográflca, son realidades vivientes gracias al 

ánimo, al soplo vital encamado en esa gente que a la vista del mexicano criollo y 

urbano tiene sólo la apariencia de un anciano andrajoso, un Joven semldescalzo, 

una mujer cargada de hijos desaseados, un brujo, un peón, un albaflil sin gracia 

ninguna. 

Al poco tiempo de que discutíamos estas Ideas en la asesoría, tuvimos la 

oportunidad de platicar con el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, quien 
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atlnadamente elaboró planteamientos de este tipo en su libro "México 

profunoo•.21 Sus aportaciones fueron un estimulo para nuestro trabajo. 

Era 1989, el Programa Nacional de Solidaridad empezaba a dibujar sus 

perfiles y la Asesorla de Comunicación iniciaba el diseno de sus pollticas, al 

tiempo qua conformaba su estructura operativa. Ya se había aprobado el logotipo 

de Solidaridad, el del lazo tricolor, que por cierto fue una Idea original de 

Verónica Rascón. Se trabajaba en el diseno de productos impresos, en el Manual 

de Identidad Gráfica y Conceptual y se daban los primeros pasos en la televisión. 

Se trataba, pues, de ensayar otro camino. Se Inició trabajando con CEPROPIE, 

el Centro Productor de Programas Informativos y eventos Especiales de la 

Presidencia de la República, pensando que si esta nueva óptica se lograba 

arraigar en el equipo de televisión del Presidente, la Influencia hacia IMEVISION 

y otras televisoras se daría cuando menos por Imitación, si no por la adopción del 

nuevo punto de vista. 

21 El 10 de Julio de 1989, unos meses all1esde su talleclmlento, Gulllenno Bontll asistió al programa 
radiofónico Viva la Radio, de la XEB, conducido por Verónica Rascón y producido por nosotros, 
para comentar tas tesis de su libro México Profundo, una c/vif/zaclón negada. Esta obra propone 
mirar a las rniltlples wnuras asentadas en México desde una perspectiva ajena a los patrones 
occidentales. Al tratar de Integrar a las wnuras lndlgenas al desarrollo nacional, lo llnk:o que se ha 
hect.o es negar su origen y segrega~as de éste México lmaglnaoo que se ha creado tornando corno 
modelo a las clvlllzaclones exlranjeras. "El México pro!Undo, entre tanto, resiste apelando a las 
estrategias más diversas según las circunstancias de dominación a que es sometido. No es un 
mundo pasivo, estático, sino que vive en tensión permanente. Los pueblos del México profundo 
croan y recrean conllnuamente su cultura, la ajustan a las presiones cambiantes, retuerzan sus 
ámbitos propios y pmados, hacen suyos elementos wlturales ajenos para poneros a su servicio, 
reiteran clcllcarnente los actos colectivos que son una manera de expresar y renovar su Identidad 
propia; callan o se rebelan, según una estrategia afinada por siglos de resistencia", p. 11. 
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Se Intentó conseguir levantamientos de Imagen con esta orientacJón a través . 

de ellos, sin embargo, la dinámica de trabajo de CEPROPIE no lavorecla tal 

propósito. En las locaciones, su prioridad es la Imagen del Presidente. La rapidez 

con que trabajan no permite registros más a fondo. 

Por lo anterior, la entonces Asesoría de Comunicación optó por asumir la tarea 

de buscar por si misma esas Imágenes. 

En octubre de 1989 se realizó el primer levantamiento de Imagen en Aztatán, 

Nayarit, con motivo de la llamada Fiesta del tambor, que es una celebración a la 

tierra realizada por los Indígenas hulcholes. En aquella ocasión la fiesta se 

celebraba con apoyo de recursos de Solidaridad, para la preservación de esa 

costumbre. La empresa Dimensión Copal realizó este primer trabajo. En el 

mismo ano se realizaron otras 63 producciones que permitieron Ir afinando los 

métodos de producción. En el Apéndice 11 se ofrece una relación de las diversas 

producciones realizadas entre octubre de 1989 y marzo de 1994. 

En la actualidad la Coordinación de Comunicación, dirigida ahora por 

Santiago Portilla, se ha convertido en proveedJra de material de archivo o 

Insumos de video referidos a Solidaridad, que son utilizados por CEPROPIE, las 

diversas televisoras mexicanas, algunas extranjeras y por instituciones como la 

Unidad deTelevlslón Educativa de la Secretarla de Educación Pública y otras 

dependencias federales y estatales que producen programas en video. 



24 
Estas Imágenes comenzaron a circular antes de que se Iniciara la campaña 

Unidos Para Progresar. Determinar en qué medida se logró traducir al video 

el enfoque de la pobreza antes mencionado y de qué manera ha Influido en el 

modo en que ahora se presenta la Imagen de los mexicanos pobres en televisión 

serla una Investigación Interesante, pero no es materia de este trabajo. Por ahora 

queremos mostrar los pasos que se siguieron para crear la imagen de 

Solidaridad. 

Durante el primer año, 1988-1989, prácticamente no existió una carnpalla 

corno tal. En esa etapa Solidaridad se abocó al trabajo operativo: diseño 

financiero, estrategias de acción e Inicio de los trabajos en regiones prioritarias. 

La consolidación del programa en ese tiempo fue el equivalente en 

mercadotecnia al diseño y creación del producto. Fue también el momento de la 

colocación del producto en las plazas prioritarias. 

Solidaridad se dio a conocer a través del seguimiento de la prensa de las 

declaraciones y actos presidenciales. En el área de comunicación se trabajó en 

la creación del logotipo y e~ el manual de identidad e Imagen. Asf, el programa 

empezó a tener una Identidad visual: bardas, Identificaciones de obra, mantas y 

los primeros folletos y carteles. 

En 1990 ya existía un producto qué ofrecer. La entonces Asesoría de 

Comunicación recibió a fines de 1989 la Instrucción de Iniciar una campaña 

televisiva dirigida a la clase media y a la gente que no Iba a ser beneficiaria del 

programa, para sensibilizar a este público con el término solidaridad y la idea 

de la ayuda a los demás. 
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Con la participación de la compal\la Feellng Producciones, la dirección de 

Nicolás Echeverría y guiones de Guillermo Sheridan se produjeron cuatro 

comerciales de un minuto de duración cada uno: Viejo erudito, El parto, El 

crucigrama y Comunidad en la diferencia. Así entró Solidaridad a la televisión en 

1990. 

A mediados de ese afio se Instauró la tradición sexenal de las Semanas de 

Solidaridad. En agosto de .1990, en la Primera semana de Sol/daridad, hubo una 

fuerte concentración de esfuerzos operativos y de comunicación para Impulsar al 

programa, evaluar rasuttados y definir expectativas. 

Aquí se dio la primer Intervención de agencias de publicidad a través del lema 

Solldarldad, Por Nosotros, que se difundió en Impresos y comerciales de 

televisión anunciando la semana de Solidaridad. La Asesoría de Comunicación, 

por su parte, produjo una serie de 39 cápsulas Informativas y entrevistas, que se 

programaron durante esa semana en las cadenas de televisión nacionales de 

Televisa y lo que hoy es Televisión Azteca. Esas cápsulas fueron el germen de 

las que desde entonces se siguen produciendo como memoria videográfica de 

acciones de Solidaridad y que eventualmente se han transmitido en televisaras 

del Interior del pals y, hasta 1992, en noticieros nacionales durante las semanas 

de Solidaridad. 

A fines de 1990 se realizó un estudio de conocimiento e Imagen del Programa 

Nacional de Solidaridad entre la población en general, que mostró una baja 



26 

recordación del programa. En cambio, quienes si lo recordaron mostraban en atto 

grado una actitud favorable hacia él 22, 

Clro Gómez Leyva refiere en un reportaje sobre la publicidad de Solidaridad 

que "la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia acepta 

... que, en 1989, Pronasol no era un programa muy conocido. 'Había 

Interpretaciones erróneas. Se confundía el objetivo social y la redeflnición de las 

relaciones entre distintos grupos sociales y el estado como simple obra de 

" caridad o como una bolsa Inacabable de recursos, pero no como uri esfuerzo 

compartido'. .. 

'Todavía a fines del ano pasado', informa el documento citado, '78 por ciento de 

los mexicanos no sabía lo que era el Pronasol. Quienes recordaban el concepto 

solidaridad lo asociaban al pacto y a los conceptos de ayudarse unos a otros o 

Unidos Saldremos adelante' ". Después anade: "El gobierno se propuso actuar 

decididamente en dos direcciones. Una, cerrar filas y solicitar una nueva 

campana a publicistas de reconocida solvencia profesional y de su entera 

confianza. Dos, terminar con las interpretaciones Individuales e ineficientes 

respecto a la solidaridad que tanta confusión hablan sembrado".23 

El estudio referido sentó las bases para la campana Unidos para 

Progresar, que sale a la luz pública en 1991, coordinada por Isaac Chertorivski 

22 Resumen efecutlvo de un estudio de opinión pública sobre el conocimiento y la Imagen del 
Programa Nacional de Solidaridad. Noviembre de 1990, Inédito. 
23 Clro Gómez Leyva, obra cttada, pp. 13 y 14. Al parecer, el documento al que se refiere es el que 
citamos en la nota de ple de página precedente. Este reportaje contiene algunas lfll)reclslones, 
como la de confundir la cafll)ana So/ldarldad, por nosotros, con los promoclonales producidos por 
la Asesoría de Comunicación en 1990. En parte las apreciaciones erróneas pudieron haber tenido 
que ver con la debilidad que el documento de la Presidencia senala: la ausencia de un esfuerzo de 
comunicación a"l'llo y unitario. Ese estudio propuso la realización de una campana publlcltaria 
capaz de corregir tales dellclenclas y fue el antecedente directo de Unidos para Progresar. 
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y realizada por la agencia Osear Leal y Asociados. "'Bajo la coordinación de 

Isaac, lo primero que hicimos fue una amplísima Investigación para detectar 

porqué no se conocía el programa', dice Osear Leal, presidente da Osear Leal y 

Asociados, Publicidad. 'Determinamos qua hacían falta armas da tipo 

publicitario y qua hacía !atta un concepto rector qua, además, se convirtiera en la 

filosofía del programa. Asf llagamos a la frase: Unidos para Progresar •24 

Desde entonces y hasta el momento, la difusión externa de Solidaridad se 

coordina desda los más altos niveles de gobierno para facilitar la unicidad de fas 

estrategias y los mensajes. 

El documento de presentación de la campana marca en su objetivo qua: 

'Todos los esfuerzos da comunicación deberán estar enfocados a que el pueblo 

da México, con énfasis en hombres y mujeres mayores da 15 anos Identifiquen, 

recuerdan y entiendan al criterio rector: 'Solidaridad, unidos para al progreso' • 

2s. Luego de la presentación, al lema cambió a Unidos para Progresar. 

Quedó claro que la entonces Asesoría de Comunicación, dependiente de la 

subsecretaría de Desarrollo Regional de la Secretarla de Programación y 

Presupuesto, restringiría su trabajo a acciones de difusión Interna dirigidas a 

operarios, beneficiarios y participantes del Programa de Solidaridad, toda vez 

que la coordinación operativa, por decreto presidencial del 8 da diciembre da 

1986, recaía en al titular de la subsecretaría mencionada, al frente de la 

Comisión Ejecutiva del Programa Nacional de Solidaridad. 

24 fdem. 
25Solldarldad. Criterio roctor. Primera etapa de campa/fa, p. 6. 
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Hoy, estas funciones de difusión interna, que Incluyen el registro de acciones 

en video, corresponde a la Coordinación de Comunicación de Solidaridad, 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo titular, a su vez, sigue 

manteniendo la coordinación operativa del Programa. La coordinación general, 

segun el mismo decreto, recae en el Presidente de la República. 

Esta definición consolidó los esfuerzos de difusión abierta. En lo sucesivo toda 

la publicidad externa se enmarcó en los lineamientos de esta campaña, tanto en 

medios Impresos como audiovisuales. Los mensajes de radio y televisión 

llegaron a todos los rincones de México. 

Unidos para progresar tomó su camino propio y nosotros continuamos con 

los trabajos de video para difusión Interna y para la vldeomemoria de 

Solidaridad. 

Excepcionalmente y sin contravenir los lineamientos de la campaña abierta, 

.como ya se ha mencionado, algunas de nuestras cápsulas fueron transmitidas en 

noticieros nacionales y televlsoras locales, y ciertas producciones, como las del 

programa Paisano, pasaron al aire en los Estados Unidos. 

Ya que hemos establecido la diferenciación de tareas para fa difusión externa 

y la Interna, retomaremos el recuento de nuestras experiencias en la Dirección de 

Radio y Televisión. 

Cuando mencionamos que en 1989 para nuestro primer levantamiento de 

Imagen en Aztatán, Nayarit contratamos a la compañía Dimensión Copaf, nos 



estábamos refiriendo a los primeros pasos en un sistema de trabajo que ha 

demostrado ser eficaz. 

Administrativamente, no era posible crear una estructura de producción para 

televisión, así que como attemativa se decidió contratar servicios de companras 

productoras Independientes. 

Contratar companras pequeñas fue un recurso atinado porque nos permitía 

contar con un amplio catálogo de personal con experiencia en el trabajo con 

comunidades. 

Al mismo tiempo, se facilitaba realizar producciones simultáneas en varios 

puntos de la República, y se conseguía una disponibilidad total para cualquier 

emergencia. Quienes han trabajado en el sector público saben lo que es el 

"bomberazo". 
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En nuestro catálogo de proveedores se cuentan companras como la ya referida 

Dimensión Copa!, Comerciales y Documentales, Amattacullo, lmagla, 

Trinidad Langarlca, Electrovlsual, Fiimo Rex, Gea, Slspro, Azul 

Producciones, higenlo y Medio, Teknogralfa, Producttvldeo, Servicios 

Provldeo, Grupo Siete y Video Press, entre otras, además de los apoyos 

recibidos de CEPROPIE y las televisoras de los gobiernos de los estados. 

Esta diversidad de proveedores también nos permitió incidir en una 

disminución de costos, de la que hablaremos más adelante. 
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Sin embargo, las ventajas operativas venían acompaf\adas de ciertas 

dificultades de coordinación, tales como la definición de criterios comunes para el 

levantamiento de imagen y ta edición, as! como la necesidad da un sistema 

funcional para la calificación, el manejo, al archivo y la recuperación del material. 

De estos temas nos ocuparemos a continuación. 

2.2 El levantamiento de Imagen 

Muchos de estos proveedores, como vldaoastas Independientes, ya tenían 

experiencia en trabajos de campo como los que la Asesoría buscaba. Con 

nosotros han trabajado productores y camarógrafos formados en cine y televisión, 

gente como José Manuel Pintado, Andrea DI Castro, Domingo Rex, Adolfo 

Rodríguez, Teresa Estrada, Sonia Gonzálaz, Laura Ramírez, Gregario Rocha, 

Marco Antonio Diaz León, Alejandro López, Cristina Barajas, Trinidad Langarica, 

Luis Novelo, Alejandro Rojo, Jorge Barajas, Gabriel Guerrero, Estela Escalona, 

Luis García Torres, Alejandro lzaguirre, César Ramírez, Albino Alvarez, Eduardo 

Herrera, Raúl Villanueva, Alejandro Villanueva, Watter Doehnner, Salvador 

Moratos, Rodrigo Acosta y muchísimos más. La mayoría tienen una formación 

social, más que comercial. Sin embargo, sus criterios de producción, grabación y 

edición atraviesan por mll matices. 

Las primeras experiencias nos enseñaron a ir poniendo un orden común. No 

he sido tarea fácil. 

Para el levantamiento de Imagen, el primer paso es la orden de trabajo. 



Por lo que hace a las órdenes de trabajo, éstas siguen dos vertientes. Los 

levantamientos de Imagen obedecen a peticiones de las áreas de 

Solldarldad o al seguimiento de rutina. 
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Las peticiones de las áreas de Solidaridad son aquellas solicitudes 

directas a la Coordinación de Comunicación, autorizadas por un director general 

de Solidaridad o funcionario de nivel superior, para un registro especifico o Ja 

edición de un video Informativo o de presentaclón2B, Se ha procurado limitar 

los levantamientos solicitados para Imagen de reuniones, encuentros y 

seminarios, ya que son poco útiles para la edición por tratarse de locaciones 

pobres en lo visual: oradores y gente escuchando. Cuando no ha sido posible, se 

han combinado las locaciones con visitas a lugares donde se desarrollan obras 

de Solidaridad. 

El seguimiento de rullna consiste en las locaciones programadas 

regularmente por la propia Coordinación de Comunicación para conseguir 

Imágenes representativas del trabajo de Solidaridad en sus diferentes vertientes 

y en las distintas reglones del país. 

Con los dos tipos de levantamiento se han editado las cápsulas Informativas 

de Solidaridad. 

26Llamamos vldeoa lnlonnallvoa a los programas que dan a conocer una acción especifica de 
Solidaridad, como por ejemplo, los Programas de Desarrollo Reglonal, o la Construcción de 
Viviendas en San Luis Polos!; los programas de presentación dan cuenla de las formas de 
operación de un delerrnlnado programa de Solidaridad, como El Camino de Sol/dar/dad o N/nos de 
Sol/dar/dad. Véase Calálogo de prograrnas,1erm1nados en el Apéndice 11. Las cápsulas enlran en la 
rama de videos 1n1orrnallvoa. 
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2.2.1 La preproducclón. 

Una vez generada la orden de trabajo comienza la preproducclón27. Esta 

fase del trabajo requiere también de criterios únicos. Los procedimientos son: 

• Confirmación telefónica de las locaciones sugeridas: se habla con los 

delegados de Sedesol del Estado correspondiente para recabar Información y 

establecer compromisos de trabajo y apoyos al equipo de grabación. Estos 

apoyos consisten principalmente en la designación de un acompai\ante o guía, 

conocedor de los lugares y las personas que se van a filmar, datos cuantitativos y 

cualitatlvos de las obras y, donde es posible, los medios de transporte local 

necesarios. Se procura hacer contacto Inmediato con los residentes o los 

promotores encargados de las obras de que se trate; la experiencia nos ha 

enseflado a no confiar totalmente en la información de los delegados. Es preciso 

confirmarla con la gente más cercana al trabajo concreto, ya que entre los niveles 

burocráticos hay filtros que van distorsionando la Información. Aún los datos de 

los niveles de base en torno a participación, distancias, horarios y tipos de obra, 

deben verificarse a su vez mediante una visita previa o scoutlng. 

•Cruzamiento de Informaciones. La Información del solicitante se cruza con la de 

los delegados y ambas se cotejan con los datos existentes a nivel central. SI la 

fuente originaria es central (mandos nacionales), el cotejo se realiza a la Inversa. 

27 Entendemos por preproducclOn todos los trabajos previos que harán posible una locación o 
producción exttosa. Eslos trabajos se refieren princlpalmente a Investigaciones, planeaclón y 
acoplo de recursos humanos y malertales. 



•Recopilación de doclimentos básicos. Sobre todo al principio del sexenio, 

cuando los equipos de filmaclón no conocían el funcionamiento de Solidaridad, 

se les proveía de Información básica sobre el modo general de operación de los 

programas cuyas obras se Iban a grabar, así como de estadísticas, mapas, 

monografías y documentos referidos a las localidades que se visitarían. 

Actualmente, la Información que se les da se refiere princlpalmente a cuestiones 

locales; la experiencia adquirida hace prácticamente Innecesaria la información 

general. / 
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•Selección del equipo de videograbación. Paralelamente a lo anterior se toma la 

decisión acerca de cual companía puede ser la más adecuada para el trabajo y 

se le hace el llamado, confirmando su disponibilidad. Las experiencias previas y 

las adquiridas en el trabajo para Solidaridad, han Ido creando especialidades en 

los equipos. Hay quienes conocen bien ciertas reglones, o se mueven mejor 

entre comunidades Indígenas, rurales o urbanas. También la personalidad de los 

productores, entrevistadores o camarógrafos es Importante, ya sea por su 

senslbllldad, su Interés profesional o por su desempeno en situaciones delicadas. 

Esto úttlmo Incluye su habllldad para sortear conflictos con autoridades o 

miembros de la comunidad. 

Cada companía maneja una formación particular de su staff o equipo de 

producción, pero en general su Integración puede establecerse como sigue: 

Un productor en jefe a cargo del staff de la companfa (algunos prefieren 

llamarlo director o coordinador). Esta persona decide las tomas a realizar, 

controla el trabajo creativo y realiza las entrevistas2s. 

2BE1 productor COJl1'arte estas tareas con el responsable de la producción designado por la 
Coordinación, de quien se hablarA en el próximo apartado. 



34 

Un camarógrafo, responsable de operar la videocámara. 

Un asistente. Esta persona debe ser capaz de asistir video e Iluminación. 

Un sonldlsta. Cuida el manejo de micrófonos y la grabación del sonido. 

Con una formación de este tipo es posible realizar una producción promedio 

con nivel profesional. Ciertos casos requieren un director, además del productor. 

En tal circunstancia el director coordina el trabajo creativo y el productor asume la 

consecución de los elementos materiales, humanos y financieros para el buen 

desarrollo de la locación. De acuerdo a las circunstancias esperadas en la 

locación o según las formas de trabajo de cada companfa, hay equipos que 

agregan a esta formación un asistente general, un entrevistador o un iluminador, 

pero siempre se procura no rebasar un máximo de cinco personas como total del 

staff de producción free ·lance. Este requisito es Indispensable para equilibrar 

presupuestos. 

Al Iniciar nuestras operaciones se grababa con equipo de 3/4 de pulgada. En 

1989 apenas empezaba a ganar mercado el sistema Betacam, y el 3/4 era el 

más usual entre las companras Independientes. 

Con el paso del tiempo se fue Imponiendo el sistema Betacam, que ofrece 

mejor resolución, mayor versatilidad de oparaclon, más durabilidad de cinta y 

mayor rapidez de embobinado para la postproducclón, entre otras ventajas.29 

Los precios del equipo Betacam fueron disminuyendo al aparecer nuevos 

modelos en el mercado, y en 1993 se tomó la decisión de cambiar del sistema 3/4 

29véanse especificaciones en Sony Broadcast General Catalog 1991 y en Sony Video Equlpment 
1992. 



al Betacam. Nuestros proveedores asumieron el cambio de buen grado sin 

alterar sustancialmente sus presupuestos. 
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En la actualídad existen diversos modelos de videocámaras y vldeograbadoras 

Betacam. Salvo necesidades especiales3o, no pedimos a los proveedores un 

determinado modelo de máquinas. Simplemente requerimos el formato Betacam. 

Un equipo normal comprende: 

Una cámara Sony 3 CCD DXC M·7 o equivalente. 

Una vídoocasetera portátil Sony BVW-35 SP con Time Code, o equivalente. 

Un !ripié con cabeza hidráulica o equivalente. 

Un cable de cámara y vldeograbadora. 

Un monitor Sony a color 8020 o equivalente. 

Un micrófono Lavaliere ECM 55 o equivalente. 

Un micrófono direccional Sannheiser con capuchón protector o equivalente. 

Baterías BP 90 o equivalentes. 

Baterlas NP 1 o equivalentes. 

Un cargador de baterías. 

Conectores y cables. 

Audífono y cana. 

Una maleta con kit de iluminacíón mínimo de tres lámparas de 650 watts y 

tres triplés. 

Un reflector de luz solar. 

Extensiones NC. 

30un caso especial han sido los promoclonales para el programa Paisano, q.¡e se transmitieron en 
los Estados Unidos a fines de 1993. Para no desmerecer con las normas de transmisión al aire 
vigentes en ese país, req.¡erlmos lo más moderno en el sistema Betacam para locaciones; se ulilizó 
un Composlum para electos especiales y se masterlzó con sistema digital. El copiado se realizó en 
formato de una pulgada. 



36 

Eventualmente, de acuerdo a las necesidades de producción, se solicita 

equipo adicional como una luz portátil oSungun , intercomunicadores, lente 

angular, Steadycam, o arneses para tomas aéreas, entre otros. 

•Asignación de un responsable de producción y un fotógrafo (foto-fija) por la 

Coordinación de Comunicación. Es atribución del Director de Radio y Televisión 

tanto la selección del equipo de filmación corno la del responsable de la 

producción. También debe. mantener Informado al Jefe de Fotografía de la 

Coordinación sobre las locaciones programadas, a efecto de que designe a un 

fotógrafo que hará registros de foto fija en blanco y negro y en diapositivas. Esto 

es así porque entre las tareas de la Coordinación de Comunicación se 

encuentran ta edición quincenal de una publicación Informativa, la Gaceta de 

Solidaridad, así como el disefío de carteles, folletos y libros que requieren 

fotograflas. De esta forma, además de la videoteca, se Incrementa también el 

acervo fotográfico. El responsable de la producción es un miembro de la plantilla 

de la Dirección de Radio y Televisión, quien representará a la Coordinación al 

frente del equipo de filmación free·lance, coordinará la producción y será el 

enlace con las autoridades estatales y locales. 

El trabajo del responsable de producción es de suma Importancia, ya que 

permite a la Dirección de Televisión contar con información de primera mano 

sobre el desarrollo de las actividades de campo y facil~a la toma de decisiones 

en el terreno, frente a problemas imprevistos. 

Dependiendo de las cargas de trabajo, el responsable de la producción puede 

ser cualquiera de los cinco jefes de departamento con que cuenta la Dirección de 

Radio y Televisión, o el propio Director. Comparte las tareas de proproducción 
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con el productor del equipo designado y se mantiene al pendiente de los.trabajos 

hasta la edición del material o posproducclón,31 

•Visita previa o scouting. Una vez designados el equipo de grabación y el 

responsable de la producción, éste y el productor o director del equipo hacen una 

visita previa a las locaciones propuestas en la orden de trabajo. Provistos de una 

libreta de campo y una cámara fotográfica, recorren las locaciones propuestas, 

cotejan las Informaciones que se recopilaron por teléfono o fax, verifican el 

avance de la obra, anotan a cuál vertiente de Solidaridad pertenecen los 

trabajos, observan la participación que tienen la comunidad, las organizaciones, 

los gobiernos municipales, el gobierno del estado y la delegación de Solidaridad; 

registran los tiempos de recorrido según el medio de transporte a utilizar, 

localizan los sitios para el alojamiento del personal, Identifican a los posibles 

testlmonlantes anotando sus datos generales, y establecen compromisos de 

grabación cuando las condiciones lo requieren, como en e 1 caso de poblaciones 

remotas que no tienen comunicación telefónica o radial con los centros urbanos. 

A su regreso elaboran un reporte con sus observaciones y propuestas. El 

reporte se comenta con el Director de Radio y Televisión, y se elabora el plan de 

produccclón. 

•Pian de Producción. Cada productor maneja diferentes formatos de 

presentación del plan de producción, pero siempre contiene datos esenciales 

que establecen: los nombres del personal o staff de producción con sus 

31 Entendemos por posproducclón el trabajo que sigue a la producción o levantamiento 
de Imagen, y que consiste en la edición de los materiales hasta la entrega del master o programa 
terminado. 
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responsabilidades; ubicación, fecha y horario de las locaciones; nombres, 

direcciones y teléfonos del delegado de Sedesol del estado a visitar, asf como de 

los enlaces locales (guías, residentes, presidentes de comités, personas a 

entrevistar); hoteles o sitios de alojamiento y observaciones con actividades 

especfflcas a realizar, como pueden ser ciertas tomas de ubicación, aspectos de 

la localidad, fiestas, reuniones, ceremonias, obras, etcétera. La experiencia 

senala que cada locación se puede cubrir con trabajo intensivo en un lapso de 

tres a cuatro horas. En una misma locación puede levantarse Imagen de una o 

más obras o acciones, dependiendo de las distancias entre una y otra y del 

tiempo de registro que requiera cada una para poder contar una historia 

completa. Las jornadas de trabajo comienzan y terminan con la luz del dfa, 

aunque en ocasiones se extienden hasta la noche, cuando quedan pendientes 

entrevistas que pueden realizarse con luz artificial. Por lo tanto, para una jornada 

pueden programarse un promedio de dos a tres locaciones por dfa, nuevamente 

dependiendo de las distancias entre una locación y la siguiente. SI el registro se 

refiere a una obra situada en una localidad a la que hay que llegar por caminos 

de terracerla, con vehículos de doble tracción, en bestia o a ple, en el plan de 

producción se limita el número de locaciones por dla para poder registrar una 

sola obra remota. 

Para optimizar costos y aprovechar las salidas de equipo al máximo, cada 

producción se programa para un mlnlmo de tres días y un máximo de siete 

jornadas continuas. El desgaste del personal no hace aconsejable lapsos de 

trabajo más largos. 
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2.2.2 La producción 

·Con la elaboracción del plan de producción, comienza la etapa de 

producción, propiamente dicha. Aquí llega el momento del levantamiento de 

Imagen. 

Toda la preparación antes referida nos da la certeza de q11e tenemos la 

Información, el equipo técnico y el personal necesarios para una locación. El 

éxito de la empresa dependerá de un sin fin de circunstancias, donde habrá 

Imprevistos que van desde los cambios en el clima, hasta fallas en el transporte o 

en la coordinación local, accidentes, descomposturas en el equipo, errores 

humanos, lesiones o enfermedades del personal, Inasistencia de los 

enfrevlstables, cambios de planes por parte de las comunidades o las 

autoridades, etcétera. Estas eventualidades habrán de resolverse en el momento 

que se presenten con los recursos disponibles y la habilidad del personal. 

La experiencia nos ha permitido poner a prueba, ratificar o desechar nuestras 

primeras Ideas acerca de cómo conseguir imágenes y testimonios que reflejen la 

realidad del trabajo de las comunidades dentro del Programa de Solidaridad, y 

ofrezcan una Imagen positiva de los mexicanos que viven en la pobreza o en la 

marginación, una imagen verosímil de los integrantes del 'México prolundo" de 

Bonlil. Así, llegamos a establecer una serie de recomendaciones o lineamientos 

generales para las grabaciones televisivas de Solidaridad, entre las que 

destacan las siguientes: 
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•Emplear con los miembros de la comunidad, Invariablemente, un trato amable, 

respetuoso de sus tiempos, sus costumbres y sus llderes o autoridades naturales. 

Descartar la Imposición de nuestros criterios y, en lo posible, de nuestros ritmos 

de trabajo. 

•Captar la cotidianeldad de ta tocalldad, particularmente aspectos como sus 

formas de organización para la producción; las manifestaciones autóctonas de 

solidaridad comunitaria; el entorno urbano y su medio ambiente (vivienda, 

paisaje, fauna, flora); su cultura (fiestas, tradiciones, lengua, música, medicina 

tradicional, artesanía, comida, etc.); principales actividades productivas; los 

problemas más graves que enfrentan y sus propuestas de solución. 

•En las entrevistas, preferir a gente común, lfderes naturales y beneficiarios de tas 

acciones de Solidaridad, antes que a las autoridades formales o llderes 

partidistas. En caso de ser necesaria la entrevista a servidores públicos para 

recabar datos de contexto que no pueda aportar ta comunidad, se preferirá a los 

promotores u operarios de base, técnicos de obra, residentes, regidores, síndicos, 

directores municipales, presidentes municipales o funcionarios estatales o de 

delegaciones federales de nivel medio, en ese orden. 

•Buscar naturalldad en las respuestas de los entrevistados, cuidando que los 

testimonios sean fluidos, con las menores interrupciones posibles por parte del 

entrevistador. Esto se consigue más fácilmente cuando el entrevistado es una 

persona plenamente Involucrada con el tema sobre el que se le cuestiona. Es 

conveniente Informarle previamente sobre el o los asuntos acerca de los cuales 

se te va a preguntar, pero sin inducir las respuestas. 

•Para et sostenimiento de la cámara durante las entrevistas se utilizará 

preferentemente el !ripié. 

•Asociar mediante tomas de establecimiento la imagen del teslimoniante con el 

espacio o ambiente físico al que está haciendo referencia. Esto es, cuando las 
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condiciones lo permitan, preferir la entrevista en el lugar donde se desarrolle la 

acción de Solidaridad o el suceso de que se trate. 

•Una vez conseguido el establecimiento anterior, el camarógrafo enfocará 

únicamente al entrevistado, prefiriendo las tomas cerradas (medium shot y cJose 

up). Se evitarán los planos generales y los paneos a menos que se trate de 

entrevistas colectivas (con un grupo de entrevistados). Esta recomendación no es 

restrictiva. El camarógrafo o el productor decidirán en el momento si se requiere 

algún acercamiento mayor (big close up) o algún otro movimiento de cámara 

para dar mayor fuerza a ciertas expresiones del testimoniante. Esta 

recomendación se refiere únicamente a la Inconveniencia de buscar ilustraciones 

sobre el tema en el momento de la entrevista. Las Ilustraciones que requiera el 

testimonio se harán antes o después de la entrevista. 

•No deben aparecer a cuadro ni el entrevistador ni el micrófono. Se procurará 

que el entrevistado mire directamente a la cámara. Para ello, el entrevistador se 

colocará junto o detrás del camarógrafo. Para el audio se utilizarán la calla o el 

micrófono Lavaliere. 

•Hacer tomas cortas de rostros conspicuos o carismáticos de personas de los 

diferentes estratos sociales, edades y sexos. 

•Realizar tomas de ubicación, con señalizaciones de carretera, panorámicas de la 

localidad, escenas de vida cotidiana en los sitios más conspicuos: plazas, 

parques monumentos, edificios, paisajes o cualquier otro lugar que identifique el 

lugar donde se realiza la locación. 

•Para las tomas de obras o aciones de Solidaridad o de la vida de la localidad, 

se procurará grabar a la gente en acción, en el momento de realizar los trabajos, 

de utilizar los servicios, o cuando están laborando en un proyecto productivo. 

•En las secuencias de ambiente, además de las tomas abiertas deberán 

recabarse planos cercanos y de detalle, para dar mayor fuerza a las acciones. Se 
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procurará utilizar el triplé en la mayor parte de los casos, excepto cuando la 

Intención justifique la cámara al hombro o en mano. Ca.da shot de aspectos debe 

durar por lo menos 20 segundos. 

-Cuando se graba una entrevista debe tenerse especial cuidado en evitar los 

contraluces y las sombras sobre los ojos provocadas por sombreros o gorras. 

Cuando sea posible, se apoyará la Iluminación con reflector de sol o luz artificial; 

antes de grabar deberán cuidarse los detalles con el monitor. 

•El productor y el responsable de la producción cuidarán que de cada tema 

grabado haya material suficiente para contar una historia: cómo pusimos la luz, 

qué obra estamos haciendo con el dinero recuperado de los Fondos de 

Solidaridad para la producción, qué hice con mi beca de Niños en Solidaridad, 

cómo era mi comunidad antes del programa de Solidaridad y cómo es ahora, 

cómo organizamos al comité y qué estamos haciendo hoy, etcétera. Es decir, 

buscarán que haya una adecuada correlación entre lo que cuentan los 

entrevistados y las Imágenes que ilustrarán sus historias, pensando siempre en 

tener material suficiente para editar por lo menos dos minutos de cada acción 

solidarla. 

•Recomendaciones sobre las preguntas a realizar. El contenido de las preguntas 

tiene como eje el tema de Solidaridad objeto de la locación; la forma de 

plantearlas queda en manos del entrevistador, quien buscará expresarlas de la 

manera más clara, directa y sencilla según le indique su sensibilidad. 

Sin embargo hay cuestiones generales que siempre deben considerarse. Por 

ejemplo: 

•Antes de iniciar cada entrevista, se pedirá al entrevistado que en primer término 

se presente a sí mismo, indicando su nombre, cargo u ocupación y el lugar donde 

se encuentra en ese momento. 
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•Enseguida, se buscaré que el entrevistado cuente con sus propias palabras la 

historia de la obra o acción en que participan él y su comunidad. Casi nadie es 

capaz de testimoniar de corrido toda la Información que permitiré contar los 

aspectos más relevantes del suceso. La información básica que se debe 

conseguir requiere por lo general la participación de dos o más testlmonlantes. 

Por ello, el entrevistador tendrá cuidado de Ir provocando las respuestas, 

Interrumpiendo al o a los sujetos lo menos posible. Esta Información básica se 

refiere a las caracterlstlcas de la obra o acción solidaria; la forma como se realizó 

o se está desarrollando (cómo se organizaron, cómo hicieron contacto con 

Solidaridad, qué instancias son copartlcipes, cuál es el aporte de la comunidad y 

el del propio entrevistado, las necesidades que los movieron a trabajar en el 

proyecto); cómo se eligió al comité; cómo se vigilan los recursos y la marcha de la 

obra; cómo se beneficiará la comunidad; metas futuras del comité; problemas que 

enfrentan o enfrentarén y propuestas de solución; cómo es su comunidad y a qué 

se dedican sus habitantes; qué significa para el entrevistado la palabra 

solidaridad; otras expresiones de solidaridad natural entre su comunidad. 

•Se sugiere también pedirles un mensaje para otras personas de condición 

similar a la de los entrevistados, quienes viven problemas como los que ellos 

están solucionando ahora. Al final se les pide afiadir lo que tengan deseo de 

expresar. 

El entrevistador podrá realizar otras preguntas que considere útiles, pero por lo 

general con esta Información básica ya se puede editar una cápsula Informativa. 

Es conveniente recabar por escrito la autorización del testlmonlante para 

aparecer en televisión. 
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Entre los lineamientos para el levantamiento de Imagen que acabamos de 

referir hay algunas sugerencias que pudieran parecer obvias o superfluas a la 

vista de un profesional del cine o el video, sin embargo, la experiencia nos 

ensena que nadie es perfecto y que entre los profesionales -como los que han 

realizado levantamientos de Imagen para Solidaridad- también se arraigan 

vicios por acciones u omisiones que casi siempre derivan del exceso de 

confianza en las propias capacidades. Por eso, preferimos senalarlas. 

El seguimiento de estas recomendaciones nos permitió Ir perfeccionando los 

levantamientos de Imagen para lograr un registro que contuviera elementos 

suficientes para realizar ediciones lo más apegadas a la realidad de los hechos 

que se atestiguaron. 

Bajo los anteriores lineamientos se han realizado desde 1989 hasta marzo de 

1994 un total de 187 producciones en todos los estados de la República. La lista 

completa de ellas está contenida en otro documento que sería largo de presentar 

aquf,32 

Para darnos una idea del universo de producciones existente hasta marzo de 

1994, mostraremos un cuadro que contiene un resumen ordenado por estados 

(columna horizontal superior) y programas de Solidaridad y otros ítems (columne 

vertical Izquierda). 

Este cuadro se utiliza para facilitar las búsquedas de imagen cuando se 

requiere conseguir material para ediciones. Los puntos de cruce están 

32Véase Inventaria general 1989-1994. Area de Radio y Televisión, Coordinación de 
Comunicación del Programa Nacional de Solidaridad. En el apéndice 111 se Incluye el Inventario de 
producciones. 
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sombreados con tres tonos que muestran las condiciones en que se encuentra el 

material en razón de su antigüedad y el tipo de Imagen que contiene. El 

sombreado claro Indica el material no útil o desfasado; esto Indica que el material 

es antiguo, que ya ha sido utlllzado en varias ediciones, que se refiere a registros 

de reuniones, seminarios o foros o que contiene poca Imagen de obras o 

acciones. El .sombreado a cuadros sel\ala al material de mediana calidad, es 

decir, el poco ~lllzado o con lmégenes que no han perdido vigencia. Finalmente 

el sombreado dscuro ipdica que el material es útil y/o reciente, con excelente 

calidad de registro e lmégenes attamente atractivas. Cuando en un estado hay 

més de una producción el cuadro de cruce se subdivide. 
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2.3 La claslflcaclón y el registro de los rnaterlales producidos. 

Hay otro tipo de recomendaciones que se hacen a los productores, de carácter 

más técnico, como la de grabar con time coda Ininterrumpido, desde el Inicio al 

fin de la producción y la de Iniciar cada videocassete con pizarra de audio, 

además de la visible que se hace con claqueta o sobre barras de color. Son 

requisitos que facilitan el manejo de los materiales y la posproducción. 

Al regreso de cada producción se solicita a la companra productora: 

• Rotulación, numeración y entrega de los videocasetes grabados. 

• Hoja de calificación para cada videocasete. 

• Copla de las entrevistas en audiocasete. 

• Transcripción de las entrevistas a máquina o en diskete de computadora. 

•Copla del los videocasetes Betacam al formato VHS con time coda visible 

La rotulación de los videocasetes es Indispensable para su ldentlflcaclón 

física. 

La hoja de calificación es un Insumo para el área de Informática que describe 

el contenido de cada videocasete. Contiene datos esenciales para la localización 

del material, el conocimiento en papel de su contenido y su utilización posterior 

en la posproducclón. 

La copia de las entrevistas en audiocasete es requerida para realizar 

paralelamente la transcripción a máquina. La transcripción en computadora o a 

máquina facilita la revisión de testimonios y su posterior utilización tanto en 

ediciones de video como en programas de radio o en publicaciones. 
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La copla en VHS con código visible facilita la calificación del material, las 

búsquedas de Imagen, las ediciones off //ne 33 así como la revisión de las 

producciones sin danar el original. 

Para cada una de las producciones se lleva un registro minucioso de fechas, 

lugares, companras productoras, objetivos, número de videocasetes grabados en 

los diferentes formatos y materiales derivados, tales como calificaciones, 

Identificaciones o etiquetas de videocasetes, transcripciones, fichas de registro, 

calificaciones capturadas en computadora, claves para su recuperación física, 

coplas de audio y ubicación de los materiales en archivos y videotecas. 

Para el control y recuperación de los materiales, la Coordinación de 

Comunicación encargó a especialistas el diseno de los siguientes Instrumentos: 

Una base de datos. La companra SISPRO (Sistemas y Producciones, S.A.) 

dlsenó la base de dalos RSIS (Recuperación Sistemática de Imagen y Sonido), 

un Instructivo de calificación, un manual de calificación, un diccionario y listado 

de abreviaturas, y un thesaurus o código de descriptores numéricos para temas 

clave.34 

Un Manual de Organización de Materiales Audiovisuales. En coordinación con 

SISPRO, la bibliotecóloga Maria Teresa Pérez Cruz preparó un manual que 

ordena y sistematiza los diversos materiales y formatos que se manejan en la 

Dirección de Raaio y Telev1slón.3s 

33enlendoioos por edlclon off /me las ediciones previas sobre papel o en coplas de trabajo para 
toma de decisiones y revisiones preliminares, antes de la edición definhlva o edición on fine, a tres 
máquinas, con efeclos y lllulos. 
34 Véase Apéndice IV 
35 Véase Apéndice V. 
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Estos Instrumentos sirven para clasificar las producciones en computadora y 

hacer más fácll el manejo de formatos así como para la recuperación física de los 

videocasetes, tanto los originales de cámara como los masters editados y las 

coplas. De ahl la Importancia de que las companías productoras lleven a cabo las 

Indicaciones para el registro y clasificación de los Insumos. Cuando se 

elaboraron estos Instrumentos -particularmente la base de datos· no existían 

condiciones de trabajo como las actuales, que sin ser óptimas, han mejorado 

bastante: por ejemplo, aún se manejaba el formato ¡314 y habla más llexlbilidad en 

el registro del lime codo (no se exigía que fuera continuo). Sin embargo, la 

estructura del diseno no ha sido obstáculo para Ir adaptándolo a las nuevas 

circunstancias. 

2.4 La edición 

Al regreso de las locaciones, el productor y el responsable de la producción 

designado por la Coordinación de Comunicación elaboran un reporte de 

producción y una propuesta de edición de cápsulas Informativas. En el reporte de 

producción se da cuenta de los resultados obtenidos; de ahl deriva casi 

automáticamente la propuesta de edición. Se evalúa con el Director de Radio y 

televisión y/o el Coordinador de Comunicación la riqueza del material grabado y 

se determina cuantas cápsulas se editarán. 

Habrá obras o acciones de Solidaridad que por si solas den material para una 

historia completa, y otras que podrán combinarse en una misma cápsula. Las 

normas para la edición de cápsulas informativas han variado con el paso del 

tiempo. 
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Ya hemos dicho que fue en 1990, con motivo de la Primera Semana de 

Solidaridad, cuando surgió la Idea de editar cápsulas Informativas para ser 

distribuidas en los principales noticieros nacionales. 

El primer paquete de cápsulas fue realizado por una sola companra: Grupo 7, 

con la producción a cargo de Walter Doehnner. El trabajo consistía en edttar 65 

cápsulas en un lapso de dos meses a partir de una revisión del material de video 

grabado desde 1989, cuyo contenido no conocían los realizadores. Fue una cosa 

de locos. Se armaron tres equipos para la revisión simultánea del stock. Al final, 

se entregaron 61 cápsulas realizadas en casi tres meses de trabajo. No todas 

fueron programadas para transmisión al aire. 

Para este primer ejercicio los criterios de edición fueron laxos. Las historias 

duraban lo que el material permitía, se usaba música neutra -no hubo tiempo 

para buscar músicas regionales-, \as cápsulas Iniciaban unas con testimonios y 

otras con aspectos de las comunidades o de las obras y duraban entre dos y tres 

minutos cada una. 

Esa experiencia también dio principio a la definición de criterios generales 

para las grabaciones, la calificación, la entrega, el registro y el control de 

originales de cámara. Estos criterios, que se han Ido afinando con el tiempo, son 

los que se presentaron en los apartados 2.2 y 2.3 de este trabajo. 

Al año siguiente se decidió limitar la extensión de las cápsulas a un máximo de 

dos minutos cada una, por ser ese el limite permitido en tiempos oficiales para 

este tipo de productos. Asf, se utilizaron tiempos oficiales para transmitir las 

cápeulas en televlsoras de provincia, antes y después de las giras presidenciales. 
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Para entonces se Intentó proponer una estructura común a todas las cápsulas. 

Estas deberían editarse como sigue: 

10· con cortes rápidos donde se ubicara la localidad, la gente en acción y la 

obra. Música regional o Incidental dlnAmlca. 

20" con el primer testimonio. El testimonlante a cuadro por lo menos durante 

1 O". En siete segundos se le Identificarla con un letrero fijo en generador da 

caracteres Indicando su nombre, ocupación o cargo en el comité, y la localidad o 

municipio y el estado. 

El resto del tiempo se escucharla su voz en off con Ilustraciones alusivas a su 

testimonio. Hablarla del trabajo que se está realizando. 

30" con otro testlmonlante. También se le Identificarla y se te apoyarla con 

Imagen sobre off. 

15' de descanso con Imágenes apoyadas en música. Se observarían detalles 

de la gente trabajando o utilizando la obra o el servicio. 

20" con Información complementaria a cargo de alguno de los anteriores 

testlmonlantes o un tercero. Ilustración de apoyo. 

25' con comentarios sobre los beneficios que acarreará la obra a la 

comunidad, o sobre la participación de la gente, en off. En video, gente 

trabajando o utilizando el servicio. Cerrarla con definiciones de lo que es 

solidaridad para la gente o lo que representa para ellos el trabajo en común. 

Fadeout. 

El esquema se siguió de manera parcial. Algunos productores no se sentían 

agusto con el formato; sentían que se les estaba limitando su creatividad. Luego 
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de varias discusiones se encontró pertinente la observación y se determinó 

dejarles libertad para el armado de las cápsulas, respetando criterios invariables 

como el estilo testimonial, la ldenllficación de los testimonlantes principales, la 

presentación de una historia completa suficientemente Ilustrada donde estuviera 

presente el Programa de Solidaridad, la Indicación de no usar efectos y editar a 

corte directo, y la duración máxima de 2 minutos con tolerancias inferiores a los 

15 segundos. Se pensó que la variedad de estilos enriquecerla el trabajo y lo 

har!a más atractivo a la vista del telespectador. 

En 1993 se formalizó el cambio de titular en lo que pasó a denominarse 

Coordinación de Comunicación, antes Asesoría. 

El nuevo coordinador, Santiago Portilla, acogió de buen grado la Idea de las 

cápsulas Informativas de Solidaridad y mantuvo el ritmo de producción, 

Introduciendo una mayor flexibilidad en las ediciones: aunque preferla los cortes 

directos, autorizó la Introducción de wipers , tlips , recuadros, letreros enmarcados 

y otros efectos que enriqueclan la presentación de las cápsulas sin estorbar la 

comprensión del mensaje. 

2.5 Las cápsulas Informativas editadas 

Bajo estas circunstancias, la Coordinación de Comunicación de Solidaridad 

dispone a la fecha de 326 cápsulas Informativas de dos minutos de duración 

promedio cada una. En el Apéndice 1 se presenta un listado exhaustivo de este 

material que servirá de base para la edición de los promocionales testimoniales o 

cápsulas Informativas de un minuto de duración que se proponen en el capitulo 3 

de este trabajo. En el listado se indican los subprogramas a que se refiere cada 



57 

cápsula, su numeración consecutiva, la locación donde fue levantada la Imagen, 

el tema a que hace referencia, su duración y una breve sinopsis. 

Para tener una Imagen sintética y de conjunto de las cápsulas de acuerdo a la 

geografía nacional y a las vertlenles de Solidaridad abordadas, se Incluyen en el 

mismo Apéndice las relaciones de cápsulas por estado y por tema con las claves 

de referencia utilizadas para su clasificación. Los masters y los originales de 

cámara se realizaron el los formatos Betacam y 3/4 de pulgada. 

2.6 Los presupuestos. 

El volumen de trabajo realizado entre 1989 y 1994 nos ha permitido reducir 

los costos de producción de las cápsulas. El sistema ha consistido en contratar 

companras pequenas,con Infraestructura mínima para levantamiento de Imagen 

y postproducclón a tres máquinas. Al rotar el cuadro de proveedores, se ha 

logrado convenir precios especiales a cambio de trabajo constante, estimulando 

la competencia entre las diversas companras. Los levantamientos de Imagen se 

cotizan por jornada de trabajo; cada empresa ha fijado tarifas por alquiler de 

equipo y honorarios del personal. 

El material virgen lo proporciona la Coordinación de Comunicación, esto nos 

penmlte optimizar recursos al comprar directamente a los distribuidores. Los 

gastos variables como pasajes aéreos y renta de vehículos, se cobran al costo. 

Los viáticos, según el tabulador de Sedesol por zonas para mandos medios. En 

levantamientos de Imagen, la mayoría de los proveedores cobra un máximo de 

20% por gastos de administración sobre el total a facturar antes del IVA y del 3% 
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de descuento por el PECE36, En este cargo se subsume parte de la utllldad de la 

comparlía, asl como el financiamiento de la producción, ya que por lo general no 

se conceden anticipos para levantamientos de Imagen y la comparlfa cobra 

hasta la entrega del producto. Para la edición de cápsulas se ha establecido una 

tarifa promedio de N$ 3,000.00 por unidad de dos minutos de duración. En este 

caso no se pagan gastos de administración. 

Para tener una Idea del costo por cápsula, se elaboró el ~igulente cuadro de 

estimaciones de coSlo promedio por cápsula por día de locación: 

El costo estimado de producción de cápsulas de televisión por dla de locación 

se obtiene considerando: 

•Preproducclón (scouting) 

.oProducción (!evaniamiento de imagen) 

•Postproducclón (edición a tres máquinas) 

Los costos de preproducción y producción se estimaron en base a precios 

promedio, según !ISias de tarilas de tres compaf\las. Se incluyen IVA, descuento 

PECE y gastos de admlnlstración37. 

Aunque las jornadas de levantamiento de imagen son Intensas y en ocasiones 

se realizan en un dla más de tres locaciones, para erectos de ta estimación se 

calcula que en un día se levanta imagen suficiente para dos cápsulas. Asimismo, 

considerando que los costos varían en relación con las zonas que se visita, por 

concepto de transporte y viáticos, principalmente, se determinaron tres zonas 

36oescuento convenido a nivel federal entre et gobierno y la Iniciativa privada en apoyo al Pacto 
para la Estabilidad y Crecimiento Económico. Esle acuerdo se ha mantenido durante et gobierno de 
Cartos Salinas de Gortari. 
37véase et desglose y las facturas de referencia en el apéndice VII. En éste cálculo no se considera 
et costo del material virgen. 



generales: norte (base: Ciudad Juárez, Chihuahua), centro (Estado de México) y 

sur (Mérida, Vucatán). En los costos del primer dla se Incluyen los conceptos de 

viáticos y transporte redondo, aéreo y terrestre; por ello, las cápsulas del día 1 

resultan más caras, y las de los días subsecuentes, más baratas. De ahí la 

conveniencia de no hacer giras de un sólo día. 

ZONA COSTO CAPSULA COSTO CAPSULA 
PRIMER OIA (N$) SIGUIENTES OIAS (N$) 

NORTE 10,590.83 6,445.53 

CENTRO 6,553.40 6,113.39 

SUR 9,686.07 5,253.05 
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SI hacemos un promedio de las tres zonas, tenemos que el primer día una 

cápsula cuesta N$8,943.00 , en tanto que los días subsecuentes costaría cada 

una 5, 940.65. Consideremos que una gira por lo regular se lleva cuatro días, con 

un costo por cápsula el primer día, de N$ B,943.00, y de N$ 5, 940.00 para cada 

uno de los tres días restantes; el costo promedio por cápsula/día sería de N$ 

6,690.75 

Aün a precios de 1993, es difícil encontrar en el medio nacional del video un 

precio por unidad siquiera cercano al que acabamos de mencionar, para un 

producto de das minutos de duración, producido profesionalmente. SI 

multiplicamos el promedio cápsula/dla por las 326 cápsulas, la cifra resultante 

equivaldrá al 0.08 por ciento del presupuesto de Solidaridad 1989·199338. 

38 véase La solidaridad en el desarrollo nacional. La nueva rBlacl6n entre sociedad y gobierno. 
Separata de actualización. p.7 



3. ESTRATEGIA DE DIFUSION. 
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En los capítulos anteriores se habló de las ventajas que tienen los 

testimoniales para la credibilidad y se mencionó la existencia en la Coordinación 

de Comunicación de un vasto material susceptible de ser explotado en una 

campana testimonial alterna de refuerzo a la de Unidos pare Progresar. En 

este apartado se harán consideraciones sobre la selección del medio, el mensaje 

y la frecuencia de Impactos que se propone. 

3.1 El Medio. 

Existen numerosos análisis sobre las ventajas y desventajas de la televisión 

como medio para transmitir un mensaje39, En nuestra Investigación encontramos 

coincidencias entre los au1ores consultados en cuanto a que las principales 

ventajas de la televisión son su alcance, Inmediatez y capacidad de 

·persuasión. Veamos en qué consisten estas características y cómo se 

relacionan con nuestra propuesta. 

Alcance. En la bibliografía consultada, proveniente en su mayoría de los 

Estados Unidos de Norteamérica, se destaca el alcance de la televisión por su 

amplia cobertura. Se dice que llega a todo público, y a la mayor parte de la 

población: "Penetración en casi todos los grupos socioeconómlcos"40; 'casi todo 

el mundo, Independientemente de su nivel socloeconómlco, ve la televisión con 

regularidad."41 

39 Véanse Charles J. Olrksen y Arhur Kroeger, Principios y problemas de la pub/le/dad, capl1Ulo 1 o, 
"Bases para la selección de medios"; Thomas Russell y Glenn Verrill, Otto Kleppner's Publicidad, 
capl1ulo 8, "Uso de la 1elevlslón"; Wattson Dunn. Publicidad, capitulo 28, "Televisión"; Darrell 
Blalne Lucas y S1euart Henderson Britt, La efectividad publicitaria, capl1ulo 9, "Conceplos 
tundamen1ales de los medios"; y Joseph T. Klapper, Efectos de las comunicaciones de masas. 
capl1ulo V, "Aspectos cooperanles de la comunicación y de la situación de comunicación". 
40 Darrell Blalne Lucas y S1euart Henderson, obra citada, p.191 
41Thomas Russell y Glenn Venill, obra citada, p. 165 
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En el caso de nuestro país, el alcance de la televisión mexicana no es tan 

amplio como en la potencia del norte. Sin embargo, sí llega a la clase media y a 

los líderes de opinión. Ya hemos mencionado que nos Interesa presentar 

nuestros promoclonales o cápsulas Informativas al~ gente que no conoce 

Solidaridad de primera mano, así como a quienes conocen parcial o 

Insuficientemente el programa. Es probable que muchos de los beneficiarios de 

Solidaridad no tengan televisión; pero en tal caso no necesitarán mayor 

persuasión dado que serían partícipes directos del programa. Adelante veremos 

que se ha demostrado que los líderes de opinión son los más expuestos a los 

medios de comunicación y sus puntos de vista Influyen al resto de la población, 

con Independencia de la tipología del sector al que pertenezcan tales líderes. Por 

eso consideramos válida también para México la Importancia del alcance de la 

televisión. 

Nuestra campana alterna se dirige a todo público, pero principalmente a 

quienes no han podido constatar en su experiencia personal los beneficios del 

Programa de Solidaridad. Como campana alterna de refuerzo, asume la 

población objetivo inicial de Unidos pera Progresar: "el pueblo de México, 

con énfasis en hombres y mujeres mayores de 15 anos"42. En el estudio de 

opinión citado en el primer capítulo de este trabajo se destacó la Importancia de 

la televisión en el conjunto de la campana: "Le percepción y aceptación de los 

mensajes de la campana de Solidaridad son contundentes: casi la totalidad de la 

muestra había visto o escuchado alguno de los anuncios, básicamente a través 

de la televisión ... " 43.Por lo tanto, en razón a su alcance, es pertinente el uso de 

la televisión. 

42sal/darldad, alterlo rociar, 'Objetivo de la caflllana·. p.6 
43 Investigaciones Sobre Opinión Pública, S.C.Programa Nacional de Solidaridad. Campana: 
Unidos para Progresar. Estudio de Opinión, "Evaluación de la campana publicltaria", p. to. Véase 
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Inmediatez. 'Es un medio de acción rápida, especialmente para un producto 

nuevo o una característica novedosa e lmportanle de un producto bien 

conocldo".44 'SI el aspecto tiempo o noticia es parte Integral del enloque, los 

periódicos, la radio y la televisión son medios particularmente apropiados. Por 

esta razón se usan con frecuencia en la publicidad de Introducción para un nuevo 

producto, un nuevo modelo de éste, o una oferta promociona! especlal'.45 

La nuestra es una campana de fin de sexenio y de transición al siguiente 

periodo de gobierno. Se plantea Iniciar unos meses antes de las votaciones y 

concluir antes del fin del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en diciembre de 

199446, El resultado de las elecciones de agosto y las polfticas del nuevo 

Presidente de la República determinarán el futuro del Programa Nacional de 

Solidaridad. Esta propuesta busca dar credibilidad a la difusión de Solidaridad y 

reforzar la Idea central del lema de Unidos para Progresar: que el trabajo en 

conjunto es el mejor camino para el progreso de los mexicanos. SI se logra 

reforzar esta Idea con mensajes verosfmlles, se estará respaldando una actitud 

positiva en la audiencia, muy conveniente en los tiempos difíciles que vive el 

paf s. 

Lo reducido de los tiempos, considerando que hipotéticamente nuestra 

campana arrancarla en junio de 1994, requiere de acción Inmediata. Otra razón 

para utilizar la televisión. Su Inmediatez conviene al propósito y al corto tiempo 

disponible. 

también el reportaJe de Clro Gómez Leyva, 'Solidaridad grat~a en tocias las pantallas', publicado en 
la revista Esta País número 7, pp. 13·16. 
441dem. 
45 Charles J. Dili<sen y Arthur kroeger, obra citada, p. 289. 
46 Véase el apartado 3.3, La estrategia, al final de ésle capllulo. 
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Capacidad de persuasión. El estudio má.s empilo sobre efectos de la 

comunicación masiva desde una perspectiva soclológlca sigue siendo el de 

Klapper.47 Este autor recopila y sistematiza los estudios sociológicos y de 

sicología social sobre la materia publicados entre las décadas de los anos 20 

hasta los anos 60, y propone a partir de ellos cinco geneoralizaclones que a la 

fecha siguen siendo pertinentes, porque la investigación en los anos recientes no 

ha producido conclusiones distintas con fundamento suficlente.48 

Al hablar de las 'diferencias en el poder persuasivo de los distintos medios de 

comunicación", el •empleo combinado de medios de comunicación, 

complementado con el contacto directo" y las 'ventajas peculiares atribuidas a los 

dlstlntós medios" 49 Klapper cita diversos experimentos de laboratorio 

47 Un compendio de estudios recientes sobre electos de la coroonlcaclón desde et punto de vista 
sicológico se encuentra en el libro de Kalhleen K. Reardon, La persuasión en la comunicación. Más 
sobre la polémica en ésta materia puede hallarse en el ensayo de James B. Lemert, Después de 
todo ... ¿Puede la comunicación mas/va cambiar la opinión pública? Un nuevo enfoque al an~fisls de 
e~s. donde critica a lo que llama "reducclonlsmo Si"'4'1e" en referencia al trabajo de Klapper y las 
Investigaciones anteriores a 1960 (véase Bibllografla). 
o48 Véase Joseph T. Klapper, obra citada, páginas 9y10. En slntesls, las generalizaciones de 
Klapper proponen que: •t. Las coroonlcaclones de masas no constttuyen normalmenle causa 
necesaria y suficiente de los efectos que producen sobre el público, sino que actúan dentro y a 
través de un conjunto de otros factores e lntluenclas. 2. Los factores lnlenmedlarlos son tales que 
convierten llplcamente las comunicaciones de masas en agenle cooperador, pero no en causa 
única, en el proceso de retuerzo de las condiciones existentes"( pues Independientemente de las 
condiciones o de si los electos son Individuales o sociales): "los medios de coroonlcación de masas 
suelen contribuir a retorzar lo existente, más que a producir cambios". 3. Cuando estos medios 
favorecen los cambios, esto se deberá probablemente a que en tal caso los factores Intermediarios 
-normalmente retorzadores- o no están operando y el electo de los medios llega de manera directa, 
o bien, excepcionalmente, los !actores lnlennediarlos eslán tavoreclendo al cambio. 4. Hay 
situaciones en que las coroonlcaclones de masas "parecen producir electos directos o satlstacer 
directamente por si mismas ciertas !unciones slcollslcas", y 5. La ellcacla "se ve Influida por varios 
aspectos de los medios y de las coroonlcaciones mismos o de la sHuación de comunicación". A la 
vez que repasa los estudios publicados por otros autores, Klapper argumenla sobre la pertinencia 
de tales generalizaciones •menos Interesado en asegurar la viabilidad de éstas generalizaciones 
quo en Indicar que ha llegado el momenlo de hacerias·. Sin duda , el libro de Klapper es de gran 
valor para conseguir un panorama general de los esludios sobre los electos de las coroonlcaclones 
de masas. 
49 ldem, pp. 99·103 



que reflejan coincidencias en el sentido de que "la presentación personal es 

superior en fuerza de persuasión a la mecánica, que a su vez sobrepasa a la 

Impresa•; también senala que "los experimentos que compararon los efectos de 

exposiciones a uno sólo y a varios medios masivos, coincidieron en que las 

exposiciones múltiples son más eficaces en cuanto a persuasión' y que "el 

empleo combinado de diversos medios ha proporcionado grandes éxitos a 

diversas campanas de propaganda•.so 
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Previene sobre las desventajas de los experimentos de laboratorio para 

reproducir las condiciones de la vida real pero refiere el clásico experimento de 

Lazarsfeld, Berelson y Gaudet sobre los efectos de la campana electoral de 1940 

en Erie, Chio, que obtiene resultados similares a los experimentos de laboratorio 

en cuanlo a que "la Influencia personal ( ... )era más efeellva que la radio, a su 

vez más eleellva que la letra Impresa'. Y agrega que "los invesllgadores ofrecen 

varias conjeturas sobre éste hecho, la mayor parte de las cuales se refieren al 

grado en que cada miembro del público esté o se sienta personalmente afectado 

por la situación de comunicación. Dichos autores creen que tales condiciones 

son máximas en el contaelo personal, reducidas en la transmisión por radio, y 

aún más bajas en la leelura. 

• Si la partjcipación personal es realmente decisiva, cabe pensar gua la 

teleyjslón sea más persuasiva gua la radjo, guedando lnmedjatamente detrás de 

la Influencia persona1•.s1 Lineas adelante es más preciso: 

50 Esta consideración es axlomállca en los textos actuales sobre publicidad. Véanse los capllulos 
sobre campanas y planes de medios en los libros referidos sobre el tema. 
51 Subrayado nuestro. 
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'Los medios radjodifusoras o sea radjo y televjslón especlalrnente esta úUjma 

son capaces de dar a sus auditados una sensacjón de participación acceso 

personal y 'real!dad' que se aoroxlma al contacto perspnal." 

La televisión tiene otras ventajas en términos de persuasión que son 

comentadas por otros autores en términos más uti!itacios, sobre el efecto de 

demostración. Así, Russe!I y Vercill dicen que 'La televisión presenta el mensaje 

del anunciante en la forma más espectacular po~lble, combinando Imagen, 

sonido, movimiento y color. La hlstocia de un producto puede presentarse con 

gran dramatismo. Con la ayuda de intérpretes apropiados y escenacios Idóneos, 

proporciona una oportunidad Inigualable para demostrar los mécitos de un 

producto en la Intimidad del hogar".52 Dlr1<sen y Kroeger: "SI la demostración del 

uso del producto es de vita! Importancia, la televisión es el medio en especial 

adecuado",53 Blalne y Henderson encuentran corno ventajas: "Oportunidad de 

venta personificada y capacidad de persuasión de la voz humana";54 y más en 

plan de abanero, Watson Duna se entusiasma diciendo: "el hecho es que la 

televisión lleva a la sala del espectador una combinación de película de cine y 

voz. Por eso, constituye el equivalente de un equipo de vendedores de puerta en 

puerta que puede hacer visitas a menos de un centavo por visita".55 

SI la televisión es entre los medios de comunicación de masas lo más cercano 

al contacto personal y lo que se persigue es reforzar credibilidad en corto tiempo, 

quedan pocas dudas sobre la conveniencia de utilizar este medio para nuestra 

campana. La televisión, corno se ha senalado, es el medio idóneo para la 

52 Thomas Russell y Glenn Verrlll, ldem. 
53chMes J. Dlrksen y Arthur kroeger, ldem. 
54oarrell Blalne Lucas y Steuart Henderson, ldem. 
55 Watson Dunn, obra citada, p. 545. 



demostración del funcionamiento y las bondades del producto, en este caso, el 

Programa Nacional de Solidaridad. 
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Cabe mencionar que, en concordancia con Klapper, asumimos que los medios 

no producen efectos por sf mismos; Intervienen otros factores, como los líderes de 

opinión. Katz y Lazarsfeld, principalmente, han realizado estudios sobre lo que se 

ha dado en llamar "comunicación en dos pasos•ss, que se refiere a la 

Intermediación de los líderes de opinión como factores Influyentes entre los 

medios de comunicación masiva y el público en general. 

Confiamos en la acción de estos líderes de opinión para el refuerzo de la 

credibilidad en la campana televisiva. 

Entre las desventajas, los puntos de coincidencia de los autores referidos 

11enen que ver principalmente con los costos, que en la televisión son muy attos, 

en comparación con otros medios. Adicionalmente, hay menciones al hecho de 

que, aunque una buena pauta de transmisiones puede enfocar los Impactos 

hacia un público en especial (mujeres, hombres, niños, niveles socioeconómicos, 

edades, etc.), nada garantiza que no se de un margen de "desperdicio de gasto", 

porque el mensaje no fue recibido por el público a quien se destinaba, o porque 

lo recibió gente que no era la destinataria: si se buscan audiencias 

56Nos relertmos a los esl\Jdlos de P. F.Lazarsfeld, B.B. Berelson y H. Gaudet The People's 
Choice: How lhe Voler Makes Up hls mlnd In a Presldenlial Gampalgn: P.F. Lazarsleld, 8.8. 
8erelson y W.N. McPhee VoUng: A study ol Oplnlon FormaUon During a PresldenUal Campalgn; y 
E. Katz y P.F. Lazarsleld, Personal lnfluence. The Pan Played by people In lhe Flow ol Mass 
Communlcatlons. Extractos de estos clásicos de la úHima mitad de los anos cincuenta, asr como 
referencias sustantivas se pueden encontrar en espal'lol en la obra ya citada de Joseph T. Klapper y 
en M. de Moragas, Soclologla de la comunicación de masas, vol 11. Estructura, funciones y eleclos, y 
vol.11/. Propaganda polltica y opinión pública. (Ver Bibllogralla) 
En 1962, Paul F. Lazarsfeld y Herbert Menzel desarrollan esta Idea en una oonferencla transmitida 
por La voz de Amr!rica oon el thulo "Medios de oomunicaclón colectiva e Influencia personal", 
compilada por Wilbur Schramm en La ciencia de la comunicación humana, pp. 113-138. En la misma 
compilación se puede consuHar un resumen del planteamiento de Klapper presentado por el 
propio autor oon el tltulo "Los electos sociales de la comunicación de masas", idem, pp. 79·92. 
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especializadas, la televisión no es el mejor medio. Otras desventajas son la corta 

duración y lo efímero del mensaje, asl como el riesgo de rechazo por exceso de 

reiteraciones o por condiciones adversas en el momento de la recepción. 

Por lo que respecta a las desventajas relativas al costo, en el caso de esta 

campana no resultan significativas, ya que para la apertura de tiempos se 

utllizarlan las prerrogativas de tiempos oficiales y la concertación con la Iniciativa 

privada, principalmente, tal y como se hizo con la campana Unidos para 

Progresars1, 

Por las caracterlstlcas del mensaje, los escasos márgenes de tiempo y las 

frecuencias de impactos que se proponen se, no se recomienda usar la radio ni los 

medios Impresos en este primer momento. Una evaluación posterior y la eventual 

continuación de Solidaridad en el próximo sexenio, darlan bases para el uso de 

otros medios con el enfoque que aqul se propone, dentro de una estrategia más 

amplia. 

3.2 El Mensaje. 

Antes de presentar el enfoque del mensaje que proponemos, es conveniente 

comentar algunos conceptos del estudio de opinión sobre la primera etapa de la 

campana Unidos para Progresar al que nos hemos referido en este trabajo, y 

algunas novedades encontradas en el transcurso de nuestra Investigación que 

57 Véase Solidaridad, Criterio rector. Primera etapa de la campa/la, "Formas de acceder a la radio y la 
lelevlslón", p.15. 
58 Estas ruestiones se argumentarán con mayor amplitud en los apartados subsiguientes de ésle 
capitulo. 



nos obligan a modificar nuestras presunciones originales sobre la mejor manera 

de presentar los mensajes de la campana de reforzamiento. 
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En el estudio de opinión se menciona que, en general, los mensajes gustaron 

a los entrevistados, pero también se registra que 'las razones más frecuentes que 

se mencionaron de porqué no les gustaba la campana se refieren a que las 

pautas no son crelbles''59, esto es, que las situaciones que presentan los 

mensajes no son verosímiles. Por ejemplo, 'en provincia existen detalles que no 

terminan de agradar, como es el hecho que sienten demasiado exagerado el 

moblllario de la cocina; no es crelble que en una colonia sin agua, ya tengan su 

cocina iotalmente equipada con fregadero ... y también que se tome el agua 

directamente de la llave. Esta es una constante que se repite a lo largo de todas 

las evaluaciones; en general los habitantes del Interior del país sienten que son 

ejecuciones que están muy dirigidas a los habitantes de la capital de la 

repúbllca"60; o bien, en el caso del comercial sobre electricidad: "los desagrados 

más lmportantes ... en el interior de la república se relacionan con la actitud 

'complaciente' del padre .. .'dónde se ha visto que si éste no conoce al chavo, ya 

parece que luego luego lo va a Invitar a hablar de la boda'. 

'La otra escena que despierta comentarios negativos es aquella en que el novio 

se 'escuda' en la muchacha al hablar con el padre de ella. Se percibe que el 

protagonista tiene una actitud 'poco varonil' '61. Hay otras objeciones, como en el 

caso de la pavimentación, donde no se explica la gente cómo los protagonistas 

del comercial se meten a los charcos, en lugar de evitarlos. 

59 Investigaciones Sobre Opinión Pública, S.C .. obra cttada, "Evaluación de la car11Jana 
publlcttarla", p.10. 
60 ldem, 'Estudio cualttatlvo. Evaluación de las ejecuciones. Agua.", p.41 
61 ldem, p.45 
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Algunas de las observaciones de los entrevistados en 1991 fueron 

Incorporadas en las secuelas de comerciales de las etapas posteriores, para 

corregir las deficiencias senaladas, pero al parecer, no se han conseguido 

ejecuciones Impolutas. No disponemos de análisis más recientes, sin embargo la 

voz popular ha seguido Implacable en la crfllca ¿Quién no ha notado la poca 

perspicacia de "Don Bato•, que no se enteró de que estaban construyendo una 

carretera en su pueblo? 

El mismo estudio de opinión refiere que "las localidades en las que son más 

frecuentes las respuestas negativas en cuanto a si les gustaban o no los 

anuncios son: Nezahualcóyoll, la delegación Alvaro Obregón, Chalco y Oaxaca" 

¡Precisamente localidades donde la gente ha tenido fuerte participación en el 

Programa de Solidaridad! En 1991 Chalco cumplía dos anos de intensa 

actividad, la delegación Alvaro Obregón fue pionera de Solidaridad en el Distrito 

Federal. Oaxaca sigue siendo uno de los estados con mayor tradición de 

participación comunitaria y se cuenta entre los que más recursos han recibido de 

Solidaridad; Ciudad Nezahualcóyoll es una de las zonas prioritarias en el área 

conurbada del Estado de México con el Distrito Federa1a2. Evidentemente, esta 

gente no se sentla reflejada en los comerciales. 

SI bien la crítica a las ejecuciones permitió retroalimentarlas y modificarlas en 

posteriores etapas, el modelo no cambió: se Insistió en utilizar actores, no 

testimonios de participantes reales. 

Para efectos de nuestra propuesta, nos Interesa destacar las siguientes 

conclusiones del estudio de opinión: 

62 Véase Lo. Solidaridad en el Desarrollo Nacional. 
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•"La razón más frecuente de porqué se cree que Solidaridad no ayuda a la 

gente de escasos recursos es porque los encuestados personalmente no hablan 

visto náda"63 

•"La mayorfa de los entrevistados desea suponer que (los comerciales) dicen 

la verdad, pero como no pueden palparlo en la práctica, baja el nivel de 

credibilidad generado por las e]ecuclones"64 

•"En general percibimos sentimientos ambivalentes con respecto a la 

publlcldad de Solidaridad. Estos anuncios, por un lado, generan una gran dosis 

de esperanzas, deseos de colaboración y participación, por el otro, al no ver 

resuttados palpables, la publicidad se convierte en un elemento que genera 

rechazos y un alto nlvel de Incredulidad. En las ciudades en que se perciben 

obras concretas varia esta percepción, pues existe una relación directa entre la 

premls'a publicitaria y los hechos que los entrevistados perclben"85. 

•"En todas las ciudades estudiadas se consideró que la frecuencia con que se 

ven/escuchan los comerciales es adecuada. Resutta agradable verlos, puesto 

que no se cansan ... A este punto ayuda el hecho de que se vean varias 

ejecuciones, con temas diferentes, lo cual les resutta atractlvo"66, 

•"En cuanto a las características positivas de la campana que més se 

mencionaron están que motiva a la genle a unirse y trabajar; que es un buen 

mensaje; que dice la verdad y que muestra las ganas del gobierno por 

partlclpaf"67 

63 Investigaciones Sobre Opinión Pública, S.C., obra cttada, 'Estudio cuantitativo. Resultados 
generales·, p. e 
64 ldem, 'Estudio cualltatlllo. Resultados generales•, p. 39 
651c1em. 
66 ldem. Tómese en c:Uenta que el estudio se refiere a la primera etapa de la campal\a. 
67 ldem, 'Estudio cuantltallllo", p. 10 
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"la Interpretación más frecuente que se dio al lema de la campana fue que el 

progreso es que los mexicanos nos unamos pare trebajar"6B, 

•"Casi la totalidad de los entrevistados Interpreta correctamente el mensaje 

transmitido por los comerciales. La principal idea comunicada es la unión 

generada por el pueblo y el gobierno que se traduce en obras de bienestar 

común, dirigidas fundamentalmente a las zonas marglnadas"69 

•(Se recomienda) 'reforzar la linea de campana con spots Informativos de 

carácter testimonial que contrarresten la sensación de que la publicidad no tiene 

un nexo con la realidad". Esta recomendación aparece en primer lugar en el 

capítulo correspondiente.10 

Hubo un Intento de fortalecer la credibilidad de la campana mediante la 

difusión radiofónica de mensajes con datos de realizaciones concretas de 

Solidaridad que, en palabras de Osear Leal, •se denomina Hechos ccn 

Solidaridad y constata y afirma cuáles son los hechos de Solidaridad"71, No 

obstante, Insistimos, el enfoque del mensaje en televisión no varió: continuaron 

los actores. 

Al presentar el proyecto para este trabajo, hablábamos de la necesidad de 

reforzar la credibilidad de Unidos para progresar mediante testimoniales y 

proponíamos para ello utilizar las 326 cápsulas Informativas de dos minutos de 

duración cada una, que hablamos elaborado a lo largo de cu¡¡tro anos en la 

Coordinación de Comunicación. Pensábamos en modificarias con una cortinilla 

de entrada común a todas ellas y transmitirlas tal como fueron editadas. Creíamos 

68 ldem, p.12 
69 ldem, "Es1udlo cualhatlvo", p. 38 
70 ldem, "Recomendaciones•, p.6 
71crro Gómez Leyva .. obra citada, p. 16. 



que la simple difusión de eslos ejemplos bastaría para lograr el efecto de 

credibilidad. 
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En el transcurso de la Investigación que se presenta como prueba escrita para 

el examen profesional, hemos confirmado la pertinencia de Introducir 

teS1lmonlales en la televisión a partir de las cápsulas Informativas antes 

mencionadas, pero también hemos encontrado que es conveniente modificar el 

formato de los mensajes; estamos en condiciones de sostener que nuestras 

cápsulas Informativas necesitan una reediclón sobre la base de un formato, 

mlislca y duraciones comunes a todas ellas, en éste caso, de un minuto. Veamos 

primero porqué confirmamos que es pertinente transmitir mensajes verosímiles 

con hechos de Solidaridad constatables. 

Asumiendo las consideraciones de Katz, Lazarsfeld y Klapper sobre el papel 

de los lideres de opinión en el refuerzo de las actitudes del pliblico, al difundir 

hechos reales en la televisión estaremos acercando al público y a los líderes de 

opinión, quienes están "considerablemente más expuestos a los medios de 

masas que el resto"72, elementos de juicio tendientes a reforzar la Idea de que los 

propósitos de Solidaridad son positivos y además han logrado concreción entre 

los mexicanos más pobres al ofrecer resultados comprobables. 

Es probable lograr esto entre la gente que mantiene una actitud positiva hacia 

Solidaridad. Los lideres de opinión que comparten esta idea recibirán Insumos 

Informativos para reforzar tal punto de vista entre las personas que reciben su 

Influencia. 

72euhu Katz, 'la divulgación de las nuevas Ideas y prácticas", en Wilbur Schramm, obra citada, 
p.98. 
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En cuanto a los que mantienen reservas, principalmente líderes de opinión 

que no pertenecen al sector destinatario de las acciones de Solidaridad, la 

campana podría contribuir a un cambio de actitud favorable al programa al 

presentar aspectos de Solidaridad poco conocidos o francamente desconocidos 

para ellos; al respecto, Klapper afirma que "los medios son muy eficaces para 

modificar actitudes con las que los Integrantes del público no se encuentran 

particularmente famlliarizados'73 . 

Cuando Lazarsfeld, Berelson y Gaudet encontraron casos de conversiones o 

cambios radicales en la opinión de los votantes en su clásico estudio sobre las 

elecciones en Erie, Ohio, observaron que "cuando los medios de comunicación 

consiguieron conversiones, fue a través de una redefinlclón de las cuestiones ... 

acerca de las cuales la gente había pensado previamente poco, o por las que se 

había sentido escasamente afectada, ganaron nueva Importancia al ser 

·acentuadas por la campana de propaganda'74. 

Este tipo de conversíones se han conseguido a través de lo que Klapper 

denomina "ataques de flanco", un tipo de orientaciones de campana poco 

Investigado. Al respecto cita a A.L. Lowell cuando afirma que "las opiniones 

tienen en común con los atrincheramientos, que ofrecen una resistencia 

obstinada al ataque frontal, pero no al movimiento envolvente". En cuanto a la 

posibilidad de conversiones por "ataque de flanco•, Klapper concluye que "si 

ésto es verdad, debe considerarse como un fenómeno más afín a la creación de 

73Joseph T. Klapper 'Los efetlos sociales de la coroonlcaclón de masas', ldem, p. 92. 
74paul F. Lazarsfeld, Bemard Berelson y Hazel Gaudel, citados por Josoph T. Klappor en Efectos 
de las comunicaciones de masas. p. 85 
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actitudes nuevas, campo en que los medios de comunicación han demostrado su 

eficacia, que e la conversión, esfera en que se sabe que su eficacia es menor"7S. 

Si tomamos en cuenta que la idea subyacente en los mensajes que 

proponemos será le de que es bueno el trabajo en común y los mensajes 

explícitos muestren que es posible la solidaridad entre los mexicanos, y si 

partimos de que esta premisa es aceptable por la generalidad del público al 

grado de que puede ser percibida como una necesidad para los momentos 

dillclles que se viven hoy en nuestro país, la función cana/izadora 76 puede obrar 

en favor de nuestra campana: 

Citaremos el argumento de Klapper sobre éste punto: "Los cientllicos sociales, 

los expertos en relaciones públicas, etc., han observado que, por lo general, las 

personas se muestran más dispuestas a cubrir sus necesidades ya existentes 

que e desarrollar otras completamente nuevas. La investigación sobre 

comunicaciones confirma generalmente esta posición, indicando que es más 

probable que se consiga persuadir al público cuando la opinión o 

comportamiento recomendado se le presenta como un modo de satisfacer sus 

necesidades existentes. Crear nuevas necesidades e impulsar a satisfacerlas de 

cierta manera es tarea mucho más dillcil". Apoyándose en Rensis Likert y 

Leonard Doob, respectivamente, agrega que " ' para Inducir a una acción 

determinada mediante persuasión de masas la acción debe aparecer a los ojos. 

de cada persona como un camino hacia los fines que ella busca'. Un manuscrito 

'ostensiblemente dictado' por Joseph Goebbels sugiere que las actitudes 

existentes en el público pueden ser dirigidas hacia nuevos objetivos mediante el 

75 ldem, pp. 84 y 90 
76 Joseph T. Klapper, Electos de las comunicaciones de masas, p.112 
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uso adecuado de palabras que se hallen asociadas con ellas; esta transferencia 

de sfmbolos, por supuesto, forma parte del bagaje consciente o inconsciente de, 

virtualmente, todos los propagandistas que alcanzan éxito"77. 

En el medio publicttario contemporáneo, se considera fundamental para el 

éxito.de una campafla que el producto a vender sea bueno, es decir, que cumpla 

las expectativas que ofrece, y que éste cubra una necesidad perclbida7B. 

Estos son los razonamientos que nos permiten confirmar la pertinencia de 

nuestros mensajes testimoniales de Solidaridad, en cuanto a sus contenidos 

explícitos e lmptrcltos. Veamos ahora porqué nuestra Investigación nos ha llevado 

a modi,licar la propuesta original del proyecto en lo que toca a los formatos en que 

habrán de presentarse. 

Recordemos que en el capitulo 2: "La producción de cápsulas Informativas de 

Solidaridad", se describe el producto como una serie de testimoniales de dos 

minutos de duración cada uno en su mayorfa, con enfoques variados, cuyos 

únicos referentes comunes son "el estilo testimonial, la Identificación de los 

testlmonlantes principales, la presentación de una historia completa 

suficientemente Ilustrada donde estuviera presente el Programa de Solidaridad, 

la Indicación de no usar efectos y editar a corte directo" ·Indicación que en fechas 

'recientes recibió tratamientos más laxos- y su duraclón79. 

771dem. 
78 Véase Thomas Russe\\ y Glenn Verrll, obra cl1ada, capitulo 2, "Las funciones de la pobllcldad". 

79 Para una mejor comprensión del formato original, véase el video anexo, donde se lncl.Jye al final 
una rruestra de las cápsulas Informativas antes de ser reeditadas. 
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Las cápsulas, tal como estaban, sirven muy bien como notas informativas para 

noticieros y como registro de acciones concretas para la videomemoria de 

Solidaridad, pero nuestra Investigación nos ha hecho entender que 

probablemente no funcionarían como mensaje publicitario. En primer lugar, su 

duración las hace cansadas para ser vistas como comerciales y dificulta la 

comprensión del mensaje central, ya que éste no es explícttoªº· 

Otra dificultad derivada de la duración es la apertura de tiempos al aire. 

Aunque se obtuvieran las Inserciones de manera gratuita mediante tiempos 

oficiales y concertación con la iniciativa privada, una estrategia de Impactos 

similar a la de Unidos para Progresar con mensajes de dos minutos cada uno 

elevaría los costos reales de transmisión al doble; si los costos de producción son 

siempre muchísimo menores que los de tiempos al aire, reducir las cápsulas a un 

minuto es lo más conveniente. Esto facilitarla la negociación para transmisiones, 

permitirla dar expllcltud al mensaje y facilitarla su comprensión al público. Por lo 

demás, creatlvamente es posible decir lo esencial de la misma historia en menos 

11empo.e1 

En cuanto a la forma de los mensajes, encontramos que las cápsulas 

Informativas de dos minutos no tienen una estructura común, y en ocasiones el 

mensaje es bilateral, con pros y contras de un mismo asunto. 

80 Véase el capllulo V de Joseph Klapper, obra cllada, "Aspectos cooperanles de la comunicación 
y de la sl1uecl6n de comunicación". En el apartado EXPLICITUD FRENTE A IMPLICITUD, p.108, 
atlnna que: "Los resultados de la lnves11gaclón Indican claramente que la persuasión suele resultar 
más eficaz si la comunicación expone conclusiones explfcltas, en lugar de pennltlr que los 
miembros del público saquen concruslones por si mismos·. 
81Para éslas y otras consideraciones quo veremos en ol apartado 3.3 "La estralegla" han sido 
muy lluS1ra11vas las expeóenclas lransmltldas por Alejandro Monroy, ejecullvo de la agencia 
Mallenzo-Bonllla, quien tuvo a su cargo la cuenla de Solidaridad en la Agencia Osear Leal y 
Asoclatlos enlre 1991y1993, en las entrevlslas que nos concedió los dlas 16 y 25 de abril de 
1994. 
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En los textos consuttados y en la experiencia publicitaria, hallamos que es · 

fundamental disel\ar el anuncio pensando en el objetivo de la campana, las 

características del producto, el póbllco al que se pretende persuadir, el medio a 

utilizar y, en su caso, la acción que se pretende motivar. Para las formas de 

presentación del mensaje existen múltiples opiniones. No hay fórmulas 

prestablecldase2. 

Sin embargo, todos los publicistas coinciden en la necesidad de concreción, 

precisión, unilateralidad y orden en las ejecuciones de los promoctonales, 

además, por supuesto, de la creatividad y la eficacia técnica conque se utilice el 

medio para captar la atención del posible receptor. 

Aussell y Verrll proponen una estructura de anuncio típica: 

•Promesa de beneficio 

•Ampliación de la historia 

•Prueba de afirmación 

•Acción a emprender.83 

Las 326 cápsulas editadas por la Coordinación de Comunicación no tienen 

una estructura de este tipo. Por to que toca a la unilateralidad y la bllateralidad, 

mencionaremos que en ocasiones las cápsulas Informativas presentan 

82v6anse Klapper, ldem, y los capftulos referentes al dlsel\o del anunelo o mensaje en las obras ya 
relerldas do Watson Ounn, Chartes Dlrl<sen y Mhur l<roeger, Thomas Russell y Glenn Verrlll, asf 
como los libros de Henrt Joannls, El Proceso (le croaelón publicitaria y de Ricardo Homs, Cteadores 
de Imagen mexicana. 
83Tuomas Russell y Glenn Verrll, obra citada, p.411. Es oPortuno mencionar que éste libro 
contiene la versión actualizada de un clásleO de la publicidad como es Otto Kleppner. Kleppner 
falleció en 1982. El libro existe desde 1927 y ha sido periódicamente actualizado, primero por el 
autor y en la actualidad por Aussell y Verrill. Se ha convertldO en libro de tel<lo o de relerenela 
obligada para los esludlantes de publicidad en EstadOs Unidos y México, tanto como el libro de 
Klapper lo es para cualquier estudioso de los efectos de los medios de comunicación de masas. La 
versión c:onsuttada para esta tnvesilgación corresponde a la más actual y completa en malaria de 
manuales de publicidad entre los texlos referidos. 



81 

argumentos en favor y en contra de ciertas cuestiones, como son, por ejemplo, las 

necesidades resuettas y las no resuettas por Solidaridad, o la conveniencia del 

trabajo en común y la Inconveniencia de no hacerlo. Creemos que éstos 

enfoques son honestos, pero Ineficaces para la persuasión publicitaria hacia la 

mayoría del público. Citaremos nuevamente a Klapper: "La presenlaclón bilateral 

(es decir, de argumentos en favor y en contra de una cuestión) parece ser más 

eficaz que la presentación unilateral, como método de conversión para públicos 

de elevado nivel educativo,.. · 1 

"La presentación unilateral es más eficaz en la conversión de gentes menos 

Instruidas y también, generalmente, como método de refuerzo, resultando de ella 

menos efectos de bumeran¡f84 

Tomando en cuenta los anteriores argumentos y apoyándonos en la 

experiencia de la campa/la Unidos para Progresar y en orientaciones 

soficltadas a publicistas experlmentadosss, presentamos las siguientes 

recomendaciones y estructuras para los mensajes de esta propuesta de cápsulas 

Informativas o promoclonales testimoniales para reforzar la campana de 

Solidaridad en televisión: 

e4 Joseph T. Klapper, obra citada, p. 121. Alejandro Monrcy tarrblén nos explicó que mensajes 
como los que requiere la campana alterna que aqul proponemos, necesitan un tratamiento directo 
de la Idea que se pretende colocar, y de una orientación explicita de los mismos, en razón del gran 
público: ejemplttlcó con casos como los anuncios del conac Ma11ello los cigarros Benson & 
Hedges, que pueden permitirse poco o nlnglln texto dejando que el receptor saque sus propias 
conclusiones, porque se dirigen a consumidores de alto poder adquisitivo, de quienes se presume 
tienen Instrucción elevada. 
B5 Este diseno es fruto de un trabajo colectivo en el que participaron Alejandro Monroy,Santlago 
Portilla ·Coordinador de Corrunlcaclón del Programa Nacional de Solidaridad-,y el autor de esta 
prueba escrita, sobre una Idea ortglnal de Glna Pena, creativa de la agencia Matlenzo-Bonllla. 
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Cápsulas Informativas (promoclonales testlmonlales). 

Recomendaciones y estructuras 

Recomendaciones 

1. Unificar criterio de colocación de titules: tipo de letra, posición, tamal'lo, border, 

pantallas, tiempo de aparición, etc. 

2. Unificar calidades de video y de audio (en lo posible). 

3. Evitar personajes no representativos de la población objetivo de programa: 

técnicos y funcionarios, por ejemplo. 

4. Quitar datos o Información "de relleno". 

5. Seleccionar una serie de cápsulas representativas del universo del programa; 

se harll énfasis en programas de mayor interés estratégico. 

6. Realizar música y animación especial para la campana. Para efectos de 

prueba se utilizará la animación de Unidos para Progresar. 

7. Emplear siempre la misma estructura, música y cierre. Para efectos de prueba 

se ensayarán tres estructuras distintas. Una vez elegida la más apropiada, se 

respetará esta estructura. 

8. Evitar que los testimonios parezcan respuestas a preguntas no hechas; buscar 

que tengan fluidez. 

9. Realizar las cápsulas con una duración de 60". 



Primera estructura.se 

• Entra música. Establecimiento de la localidad, sin voz, sólo con títulos: 

localldad, municipio, estado, ano . 

• Tastlmonlante con título de nombre, establece problema: •antas .... : 

• Con voz en off, recorridos por la obra (de preferencia gente trabajando o 

usando la obra o servicio de que se trate). 

•Volvemos a testlmonlante hablando ya de beneficio. Puede ser el mismo u 

otro. 

• Locutor en off sobre Imagen donde se aprecian beneficios, se refiere a 

macrohechos: 

"Para 1994 sa han bananclado (número da personas) con (c/fnlcas, caminos, 

rahabllltaclón da aspaclos,radas da agua potable,atc.) como la de (localidad 

tema da la cApsula). En (astado da qua sa trate) hay (cifra) obras como ásta•. 

• Cierre en animación. 

86 Versión L.Bguna Majahua en el video anexo. Este video ejemplttlca cada una de las tres 
estructuras y muestra la cápsula que sirvió de anlecedente a cada uno de los promoclonales 
reedttados a un minuto. 

83 
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Segunda estructura.B7 

• Voz de locutor en off sobre localidad con tltulos, narrando un poco a modo de 

cuento: 'Cada alfo, la pizca da/ pepino atrae a los campos agrícolas da Sinaloa 

a mi/es de jornaleros agrícolas y a sus familias, quienes no están preparados 

para vivir ahí largas temporadas .... • 

• Corte a testlmonlante que continúa lo que dijo el locutor. 

•Otros testimonlantes platican cronológicamente de la obra: problema, solución, 

beneficios ... 

• Locutor en off: Solidaridad, Unidos para Progresar. 

• Cierra en animación 

87 Versión Caíl'!)O San Severo, Slnaloa, en el video anexo. 



Tercera estructurase 

• Establecimiento de localidad en video con titulo s. Locutor en off dice una frase 

que en esencia senale: "en Solldarldad hemos traba!ado !untos y tu lflsl/monjp 

nos anlms a continuar=. 

. 85 

• Testlmoniantes identificados con su nombre en títulos establecen el problema e 

Indican que se unieron pare resolverlo. Objetivo. (2 o 3). !lustración. 

• Recorrido por la obra o situación de que se trate. Locutor en off describe el 

programa general al que se refiere la obra que se muestra: 'NI/los en solidaridad 

permite a los alumnos de escasos recursos continuar con sus estudios básicos, 

mediante becas consistentes en una despensa, dinero en efectivo y servicios 

mMlcos. Los mismos ni/los eligen a quienes serán beneficiados". 

• Collage de Imágenes sin voz. La úttima lleva un remate de frase curiosa o caras 

tiernas, etc. 

• Locutor en off : Solidaridad, Unidos para Progresar. 

• Cierre en animación. 

88 Versión Nlnos en Solidaridad Coahulla en el video anexo. 
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Lo esencial de las recomendaciones es la detenninaclón de ulllizar una 

estructura igual para todos los mensajes, que a su vez facilitará la unificación de 

criterios para la realización de los mismos. 

Al unificar titulas, calidades de video y audio, tipo de personajes, criterios 

jerárquicos y cualitativos para la Información y tiempos da duración, las 

propuestas son congruentes con la argumentación presentada previamente 

llneas arriba en éste apartado. El mensaje será expfcito, ordenado y 

unidireccional (recomendaciones 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9). 

La música que se utlllzará será realizada especialmente para el proyecto. Se 

caracterizará por mantener una estructura de tiempos y estilos musicales 

similares a los de el tema de Unidos para Progresar, con una melodía 

diferente. Con esto se busca dar a la campal\a una especilicidad propia, 

aprovechando al mismo tiempo una evocación que la relacione con la 

recordación que ya consiguió la campana precedente del Programa Nacional de 

Solidaridad. Ello contribuirá a evitar confusiones entre el público sobre el origen 

de los mensajes. La fuente quedará identificada y al mismo tiempo de percibirán 

los promoélonales como distintos a los anteriores. El cambio en la animación se 

orienta en el mismo sentido (recomendación número s¡ss. 

89 En el video anexo puede constatarse la fónnula que se propone para la sexta recomendación. 
Eltema es una realización de Jorge Avendat\o Ulhrs, director de orquesta, Intérprete, arregtlsta y 
composttor con experiencia en la creación de móslca para radio y felevlsl6n. Enlre sus trabajos más 
conoeldos se encuentran el tema del Instituto Mexicano de ta Radio, con vanaciones para cada 
estación dol grupo radlodifusor, y el lnstltuclonal de "Opera!la". Tiene en circulación varios discos 
con-.>actos con rraíslca Instrumental, bajo seudónimo. Ha hecho trabajos para la Coordlncaclón de 
Coioonlcaclón de Solidart!ad y en la actualidad prepara un disco con Plácido Domingo. 
No nos ha sido posible presentar ejemplos de animación; en los ejemplos det video anexo aparece 
ta cortinilla Institucional de Unidos para Progresar. 
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Tomando en cuenta que las fuentes para la selección de las cápsulas 

representativas son el catálogo de 326 cápsulas Informativas que aparece en el 

Apéndice 1 y el vasto archivo de originales de cámara de la Coordinación de 

Comunicación, la definición de recomendaciones y estructuras comunes facilitará 

el trabajo de los realizadores, disminuirá tiempos y por lo tanto costos de 

realización, y evitará dispersión de criterios, brindando unicidad a la campaña. 

Normalmente la creación de mensajes para televisión Inicia con la 

determinación de la Idea a comunicar, la definición del enfoque o estilo de 

tratamiento y la estructura, la redacción del texto, el sfory board (guión ilustrado 

en cartones con la secuencias de Imágenes propuestas) y la realización de un 

demo ( video piloto, como muestra). 

En el caso que nos ocupa el método usual sufrió modificaciones debido 

principalmente a que los Insumos de Imagen ya existen; serían limitados los 

casos en que se tendría que levantar Imagen nueva, y las eventuales locaciones 

se harían solo para complementar detalles de las historias conque se cuenta. Por 

ello, primero se revisaron las cápsulas Informativas existentes para escoger tres 

ejemplos representativos del conjunto; a partir de este proceso se determinaron 

las tres estructuras viables que acabamos de presentar líneas arriba, 

considerando ras posibilidades del material disponible y los propósitos de la 

campana. 

En seguida se procedió a la realización de la música y a una edición preliminar 

off fine (en formato de 3/4 de pulgada) de los tres ejemplos representativos a 

partir de las estructuras propuestas. 



88 

El paso slgulenle fue ajustar las estrueluras y redaelar los guiones de prueba, 

a partir de los resultados obtenidos en la edición aff //ne. En ese momento se 

procedió a la posproducción del dama Incorporando los nuevos ajustes, la voz 

del locutor y la música original. El dama servirá para la evaluación de las 

estructuras en grupos de enfoque. go 

90véase el capftuio 4, "Criterios de Evaluación", de este trabajo. 



3.3 La estrategia 

En este apartado se presenta la estrategia tanto para la realización de los 

mensajes como para su colocación en liempos al aire. 

89 

Proponemos seleccionar un total de cien mensajes basados en las historias de 

las cápsulas Informativas para ser modificadas de acuerdo con las 

recomendaciones arriba mencionadas y bajo la estructura que se determine 

como la más adecuada.91 

Como se recordará, los entrevistados en el estudio de opinión de 1991 refieren 

entre los factores en favor del agrado por los promocionales de Unidos pare 

Progresar, el hecho de que se presentaron en ejecuciones diferentes; en aquel 

caso, cinco versiones distintas del mismo mensaje. 

Klapper, al hablar de la repetición, variación y exposición acumulativa, anota: 

'Los análisis de las más afortunadas campanas de persuasión sugieren ... que, 

aunque la repetición es de cierto valor, repetir simplemente, a la manera de los 

papagayos, puede llegar a Irritar al auditorio. La repetición con variaciones, por el 

contrario, al mismo tiempo que recuerda constantemente al lector u oyente el 

punto sobre el que se le quiere persuadir, hace un llamamiento a varias de sus 

necesidades e lmpulsos ... La investigación confirma generalmente y apoya este 

punto de vlsta ... La repetición con variantes es, según Merton (1946), p. ej., un 

elemento que contribuyó ampliamante al éxito del maratón de venta de bonos de 

guerra realizado por Kate Smith. 

911dem. 
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"Merton destaca unos sesenta llamamientos algo distintos entre sí pero todos 

orientados a los mismos fines: la creación y el refuerzo del deseo de comprar 

bonos de guerr~ y la intensificación de tal deseo hasta el punto que se produjera 

la compra o suscripción rea1•.e2 

Los textos de publicidad consultados y la experiencia recomiendan dar 

variedad a los mensajes. Al proponer un centenar de variantes existe la 

presunción de que, aún cuando se manejaran frecuencias de impactos al aire tan 

intensas como las de Unidos para Progresar, la campana no cansaría al 

espectador. 

Por el contrario, la variedad de los mensajes contribuiría a vencer resistencias 

contra la persuasión, es decir, ayudaría a persuadir de que el programa de 

Sol/daridad efectivamente trabaja con gente de cama y hueso, contribuyendo a 

la superación de carencias mediante el esfuerzo unido de las comunidades 

marginadas y las autoridades locales, estatales y federales (mensaje explícito), y 

reforzaría la idea de que la colaboración y la unidad entre los mexicanos es un 

buen camino para resolver problemas que afectan a todos (mensaje latente). 

Existe material para una buena selección de cien mensajes representativos. El 

primer paso será la revisión exhaustiva de las 326 cápsulas informativas para 

elegir las mejores, en términos de forma, contenido y posibllldades de adaptación 

a la estructura que se haya determinado como la más conveniente. 

92Joseph T. Klapper, obr~ citada, p. 111. 
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Una vez lograda la primera selección, se hará un cotejo telefónico con las 

delegaciones de Sedesol en los estados para conocer la situación actual de los 

proyectos aludidos en las cápsulas clasificadas como las mejores. Esto es 

necesario porque hay cápsulas que presentan obras en proceso de realización y 

es conveniente corroborar que llegaron a buen término; las que ofrecen 

proyectos terminados también requieren de cotejo, para saber cómo ha 

funcionado la obra o servicio en cuestión. De esta manera se depurará la primera 

selección eliminando los casos que eventualmente se encontraran Incompletos o 

fallidos. Sólo se transmitirán testimonios de acciones con eficacia comprobable. 

Dependiendo de ta Información de las delegaciones y de los resuhados de la 

segunda depuración, podrían considerarse algunas locaciones para grabar la 

situación actual de ciertos casos, que con éste complemento fortalecerian la 

coníundencla del mensaje. 

Habrá un tercer filtro en la selección de la muestra de cien cápsulas 

consistente en determinar el género de las acciones de Solidaridad a representar 

en la muestra, en razón del peso que se quiera dar a cada vertiente de 

Solidaridad en el conjunto de la campana. 

El programa de Solidaridad opera a través de tres grandes ramas o vertientes 

generales de acción, que a su vez agrupan a los programas específicos. Estas 

son: 

• Solldarldad para 11 Bleneslar Soctal, que lraba)a medlanle el mejoramiento lnmedialo 

de los niveles de vida con énfasis en salud, alimentación, educación, vMenda, servicios básicos y 

regularización de la tenencia de la tierra. 
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• SOlldarldad para la Producción, cieando oportunidades de empleo y desarrollo de las 

capacidades y recu110s proc!JetNos de las coroonklades, con apoyo a las actividades 

agropecuartas, agrolndustrtales, plseleolas, lorestales, extractlvas y rróc:rolndustrtales. 

• Solidaridad para ti Desarrollo Regional, por medio de la construcción de obras de 

lrtraestructura con ilrpaclo regional, y la ejecución di• programas especiales de desarrollo en 

reglones especfficas.93 

Haciendo una estimación porcentual del peso de és1as tres vertientes a partir 

del presupues1o federal global de Solidaridad entre 1989 y 1994;4, encontramos 

las siguientes relaciones: 

• Solidaridad para el Bienestar Social, 55% 

• Solidaridad para la Producción, 13% 

• Solidaridad para el Desarrollo Regional, 32% 

Una correlación similar, ahora referida a las vertientes que abordan las 326 

cápsulas lnformallvas producidas por la Coordinación de Comunicación del 

Programa de Solidaridad95, arroja el siguiente resultado: 

• Solidaridad para el Bienestar Social, 70% 

• Solidaridad para la Producción, 20% 

• Solidaridad para el Desarrollo Regional, 10% 

Para una selección bajo el criterio del peso de las vertientes según 

asignaciones presupuestales, proponemos la realización de 100 cápsulas de un 

93 Véase L8 Solidaridad en el Desarrollo Nacional, pp. 10 y 11. . 
94 Confróntese la intormación que aparece en L8 Solidaridad en el Desarrollo Nacional. Separa/a de 
actualizaclón, p. 7 
95 Véase la Relación de C<lpsulas por Estado y por Tema que aparece en el capttulo 2 de ésta 
tesina. 



minuto de duración cada una a partir de las 326 ya existentes, distribuidas de la 

siguiente manera: 

• Solidaridad para el Bienestar Social, 60 cápsulas. 

• Solidaridad para la Producción, 20 cápsulas. 

• Solidaridad parael Desarrollo Regional, 20 cápsulas. 

En esta selección se tendrá el cuidado de balancear la presencia de las 

distintas reglones del pafs. 

93 

Una selección de ésta tipo darla al conjunto da las 100 cápsulas una 

versatilidad suficiente para responder a eventuales ajustes en la programación 

de Impactos al alre. No hay que olvidar que en ésta como en todas las campanas 

publicitarias, es decisiva la opinión de los altos ejecutivos acerca de las partes 

que desean destacar en el conjunto de la estrategia de programación de las 

frecuencias de Impactos. 

Proponemos que la campana de refo!'amlento permanezca al aire durante los 

meses de junio y julio de 1994; que la programación de mensajes considere un 

equilibrio semanal en cuanto al peso de las vertientes de Solidaridad y a la 

presencia de las reglones de México. 

Se recomienda buscar una audiencia semanal equivalente a 1000 puntos 

brutos de rating 96 con origen en el Dlslrito Federal e Inserciones en las 

televisores locales del Interior del pafs tendientes al mismo objetivo. 

96 ºEl tiempo de televisión se co~a con base en puntos brutos de ratlng (PBR). Un punto de 
rallng es un uno por ciento del oomero total de vlvlendas en una ilrea especlflcada ... que tienen 
receptores de lelevlslón. Un rallng de 12 para un programa slgnfflca que el 12 por ciento de todas 
las viviendas con televisor sintonizan esa estaclón ... Los anunciantes C0"'4'1'an un cierto r.imero de 
comerciales, y miden el peso de sus planes en ténnlnos de los rallngs totales de lodos los spots 
comerciales oomp<ados (los PBRs) ... Los PBR (se calctJlan) al rrultiplicar las Inserciones por el 
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¿Porqué junio y julio? Esta es una campana de refuerzo que pretende 

forlalecer la credibilidad en el Programa Nacional de Solidaridad al cierre del 

sexenio. Busca, asimismo, destacar la ldea de 1a conveniencia y la vlabllldad de 

la unión de los mexicanos para la solución de problemas comunes, en éste caso, 

a través del Programa de Solidaridad. Busca, asimismo, tender un puente de 

continuidad en opiniones favorables al programa de Solidaridad en el cambio de 

sexenio, para la eventualidad de que el próximo Presidente de la República 

quisiera o pudiera mantenerlo, tal como está o con modificaciones. Aunque el 

cambio de poderes es en diciembre, en éste momento no estamos en 
·• 

condiciones de prever si las circunstancias postelectorales crearlan un clima 

favorable para la contlnuación de la campana en1re el 22 de agosto y el primero 

de diciembre~?. 

Dado que las votaciones serán el 21 de agosto, proponemos en principio que 

la campana termine el uttlmo día de julio, pensando en que la cercanla de la 

elección favorecería críticas de la oposición hacia el desarrollo de la campalla. 

Por lo que toca a las frecuencias y a la contlnuidad99 de los Impactos, la 

experiencia ha demostrado que tan sólo con las frecuencias desarrolladas en la 

rallng. En el caso de AJ1 myChíldren, et ratlng era 8.6 X 25 (el número de lnserclones) • 215 PBR". 
Thomas Russell y Glenn Vem11, obra citada, pp. 178 y 180. Véase talT'blén Gulllemo Tenorio, 
Nociones de Comunicación. Enloques.,p.1 O 
En nuestra propuesta, consld<!ramos un peso d<! PBA similar al de la prtmera etapa de Unidos 
para Prograsar. Los ratlngs se considerarán de acuerdo a las estimaciones de INAA (véase el 
APéndlce VI de esta 1eslna). 
97 Los aU1ores consuftados d<!stacan la Importancia de considerar las condiciones sociales y/o el 
clima de opinión para el éxito de una campana. En las conclUsiones de su libro Efedos de las 
Comunicaciones d6 masas, p.Z35, Klapper ser\ala sin errtiargo que ·se ha prestado poca atención 
al potencial de las corn.mlca<:iones masivas de persuasión en casos de extensa aghaclón polftica o 
de lntrarq;llldad social real o Inminente•. En la bibliografía más reclen1e consuttada para es1a tesina 
taT!l)OCO encomramos referencias a esle respecto. En el caso de nuestra campana es 
recomendable reallzar un rruestreo a las dos semanas de Iniciada, para medir la respuesta SOCiaJ y 
poder emprender tas acciones pertinentes. Véase el próximo capftuio de éste trabajo. 
9S·e1 alcance se refiere al número total de personas a las cuales se dirige un mensaje; la frecuencia, 
al número de veces que ese mensaje se entrega dentro de un lapso dado (que usualmente se 
calcula en una base semanal para tacililar la planeación); y la cominuldad se re1iere al perioó:l de 



primera etapa de Unidos para Progresar (con una continuidad de diez 

samanes), as posible conseguir niveles de recordación muy superiores al 

promedio conseguido por otras campa~as que en et medio publicitario se han 

considerado fuertes.99 

No existen estudios que penmltan establecer con seguridad una frecuencia 

óptima, sin embargo la experiencia publicitaria refiere que en televisión ta 

recordación se consigue exponiendo el mensaje un promedio de 2.5 veces 

semanales por persona, equivalentes a 250 puntos brutos de ratlng.100 

El rating, a pesar de ser una herramienta polémica, se sigue utilizando como 

base para ta planeación de estrategias. 

Dirksen y Kroeger recomiendan tener cuidado en su manejo: "En el caso de 

medios de transmisión, et concepto de audiencia se expresa por lo general en 

términos de número total de aparatos encendidos en ta estación o programa en 

95 

llell1'0 en que corre un programa ... Enlre los ejer!1lloS más claros de aquellos que convierten (a la 
continuidad) en el factor principal se cuentan las COr!1lanlas que se dedican a cafTllanas 
lnstituclonales de gran alcance para crear actitudes favorables hacia ellas mismas·: Thomas Russell y 
Glenn Verrlll, obra citada, pp.145 y 146. 
99véase la entrevista ron el publicista Osear leal el reportaje de Clro Gómez Leyva ya citado. En el 
estudio de opinión de junio de 1991 elaborado por Investigaciones de Opinión Pública, S.C., 
también ya referido, la primera conclusión del estudio cualitativo reza: 1.as cinco ejecuciones 
medidas presentaron un excelente nivel de recordación. Hacemos hincapié en este comentarlo 
pues en nuestra experiencia es d~lcll encontramos con una ca"1lana publicitaria en que los 
entrevistados puedan recitar todos y cada uno de los comerciales de principio a fin". Alejandro 
Monroy nos comentó que en su vida de publicista no habla encontrado una campana tan 
sorprendente por su amplitud y resultados: "En determinados momentos Solidaridad andaba por 
los 1500 puntos weeklles, cuando una companla como 'Domecq', un fuerte anunciante de licores 
-uno de los ramos que más se anuncian- en sus mejores momentos, aspira acaso a metas de ratlng 
de 750 puntos, también semanales." 
100·¿cuál es la frecuencia óptima? La mayoría de los estudios Indican que la trecuencla adiciona! 
dará lugar a Incrementos en la respuesta del consumidor (recordación, reconoclmienlo, ventas, 
etc.) durante tantas como veln1e exposiciones. Sin embargo, después de tres a cinco 
exposiciones, el lncrememo adiciona! de la respuesta tiende a disminuir a una tasa rápida": Thomas 
Russell y Glenn Verrlll, ldem. La referencia ar promedio de 2.5 exposiciones persona/semana 
proviene de la experiencia de Alejandro Monroy en diversas agencias publicitarias. 
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partlcular ... De nuevo, al evaluar programas en particular o periodos de tiempo, el 

anunciante no debe ser dominado por el número total del rating de audiencia, 

pero sf debe, hasta donde sea posible, considerar las características de la 

audiencia o la que está llegando. Por ejemplo, un anunciante cuyo mercado 

potencial fuera de naturaleza algo sofisticado, podría considerar superior un 

piogramo con un ratlng de 12 a base de sinfonías y orquestas, que un programa 

de vaqueros con un rating de 20". Y adicionalmente, ·estudios diferentes de 

radioescuchas y de televisión usan diferentes técnicas para medir la audiencia de 

un programa o estación en particular. Como consecuencia, la persona que 

evalúa los medios debe estar consciente de estas diferencias en los datos que se 

usan•101 

Esta diversidad de métodos se presenta en los Estados Unidos, porque en 

México hasta hace poco la única fuente para medición de rating eran las 

evaluaciones de INRA, a las que se puede acceder por suscripción, o mediante 

un extracto mensual que elabora Televisa con base en los reportes de dicha 

lnstituclón102. A partir de 1990 empezó a operar en nuestro país el IBOPE, 

proponiendo autonomla y mejores metodologías; recientemente, algunos medios 

han empezado a trabajar en México con A.C. Nlelsen. 

Muchos publicistas prefieren el extracto de Televisa-INRA a la suscripción; es 

común en el medio de la publicidad y entre los Investigadores de la comunicación 

la desconfianza hacia las mediciones de !NRA. 

101cha~es J. Oh1<sen y Arthur Kroeger. obra citada. p. 292. 
102Véase Televisa, S.A. de C.V .• Dirección de Servicios de Información, Estaáo comparativo de 
raffngs de los canales de lelevlsón del 01 al 30 de marzo de 1994, y Rating"s del mes áe marzo •94 
en el Apéndice VI de ésta tesina. 
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Sin embargo, las estrategias de televisión siguen tomándolas como base 

alladlendo, eso si, el criterio del publlclsta, como aconsejan Dlrksen, Kroeger y la 

experiencia. 

Asl, para nuestra campana mantenemos la estrategia de 1000 puntos 

semanales en televisión, basados en los resuttados obtenidos por Unidos para 

Progreser103, La continuidad será de ocho semanas, entre junio y julio de 1994. 

Ya hemos sellalado que la campana se restringe a la televisión. Pensamos que 

es conveniente prescindir de la radio y los medios Impresos para lograr 

recordación sin saturar; para éste mismo propósito recomendamos en el capitulo 

que sigue hacer mediciones parciales en el transcurso de la campana, con el fin 

de modular las frecuencias en caso de percibir éansanclo entre el público. Para la 

elaboración de las pautas de los Impactos, proponemos utilizar los siguientes 

.criterios básicos: 

• Canal 2. Tres Impactos diarios. 

18:30 a 19:00 

21 :OO a 21 :30 

22:30 a 23:00 

• Canal 5. Dos Impactos diarios. 

20:30 a 21 :30 

22:00 a 22:30 

• Canal 13. Tres Impactos diarios. 

19:00 a 19:30 

21:ooa21 :30 

22:30 a 23:00 

103 Véase Slllfdaridad. Criterio Rector. Primara Etapa de Campana, p. 11. 
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• Canales locales en el Interior del pills. Tras Impactos diarios. 

• En el noUclero local. 

• En películas, o programas locales. 

·Abierto. 



4. CRITERIOS DE EVALUACION 
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En nuestra investigación encontramos que hay cuatro momentos esenciales 

para la evaluación publicitaria: antes de Iniciar la campana, durante la creación 

de los mensajes, antes de presentarlos masivamente y durante o después de la 

campanatD4. A ellos nos referiremos en este capítulo. 

Entre los autores consultados, quienes aportan más datos sobre las cuestiones 

referidas a la evaluación son Darrell Blaine Lucas y Steuart Henderson Britt en su 

libro La efectividad publicitaria . Esta obra describe y enumera los principales 

métodos que se usan para la evaluación tanto de los mensajes como de los 

medios. Al presentar esta amplia recopilación de técnicas, advierten que "El 

trabajo de Investigación en publicidad consiste en proporcionar Información que 

contribuya a evaluar las estrategias de publicidad, fas diversas ejecuciones de 

los mensajes y la efectividad del medio o medios de comunicación de modo que 

la efectividad total de la publicidad pueda ser perfeccionada. Con todo, ~ 

técnica Inventada hasta el momento puede realizar lo aotedjcho por lo cyal se 

requiere una cantidad de diferentes técnicas para hacer el trabalo completo", tos 

Los cuatro momentos a que nos referimos al Iniciar éste capítulo son 

presentados por los autores citados muy al estilo norteamericano como 

"investigación del copy" , entendiendo por copy todos los aspectos de un 

anuncio, y la definen como 'el análisis y evaluación del mensaje publicitario 

·tanto Impreso como radiodifundido- e incluye una preaplicación y una 

posaplicación del tesr . 

104 Véanse Thomas Russell y Glenn Verril, obra cilada, segunda parte, "La planeaclón en 
publicidad"; cuarta parte, 'Los medios': y quinta parte, 'ta creación do la publicidad". También 
Watson Dunn obra cilada, capllulos 28, 'Televisión", y 35, "Prueba de la eficacia de la publicidad". 
Charles J. Dlrl<sen y Arthur Kroeger, obra citada, capitulas 12, 'Televisión y Radlo";14, 'Técnica de 
las encueslas y 15, "Examen do la efectividad publlcltaria". 
105 Darrell Blalne Lucas y Steuart Henderson Brill, obra citada, p.4. Subrayado nuestro. 
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La lnvesllgaclón previa al diseno de la publicidad se relaciona con el 

desarrollo de las Ideas publicitarias y su evaluación a partir de experiencias 

anteriores; Ja Investigación durante la creación de los mensajes se refiere a la 

evaluación de los anuncios en relación con el público al cual están dirigidos, 

buscando que capten su Interés; el examen previo de la publicidad tiene que ver 

con una prueba del mensaje ante una muestra representativa de los posibles 

receptores, para evaluar su efectividad y corregir eventuales puntos débiles antes 

de ponerlos en circulación; finalmente, las evaluaciones posteriormente a la 

difusión de los mensajes se orientan a comprobar la efectividad publicitaria. 1oe 

Más adelante, los mismos autores precisan que "Los métodos que 

generalmente se aplican antes de que Jos anuncios definitivos entren en 

clrculaclón ... incluyen ratings de opinión y de actitud, técnicas proyectivas y 

algunos métodos de tests de laboratorio y análisis de contenido. Las medidas 

posteriores a la circulación comprenden tests basados en la memoria, en 

cambios de actitud, y en encuestas y ventas·.107 

Siguiendo con el Inventarlo de métodos de Blalne y Henderson, las pruebas 

basadas en la memoria se utilizan generalmente una vez que el mensaje ya está 

en circulación, y consisten en mediciones de reconocimiento, de recordación y de 

asociación. Sirven para medir la exposición del público al mensaje y su retención 

de las Ideas comunicadas, •mejor que {para Identificar) una verdadera 

disposición para comprar". 

1061c1em. pp. 9 y 10. 
107 ldem, p.22 
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Las pruebas de opinión y de actitud son principalmente encuestas para 

detectar qué piensa o que siente la gente frente al mensaje. Pueden aplicarse 

antes o después de la difusión de las ejecuciones. Los cuestionamientos pueden 

ser hechos directa o Indirectamente, mediante pruebas de escala de preferencia, 

asociaciones o correlaciones, en campo o en laboratorio. 

Los métodos proyectivos provienen de la clínica sicológica. No permiten la 

expresión consciente de las opiniones del entrevistado, más bien tienden a 

evaluar palabras o conceptos entresacados de las respuestas, que en apariencia 

no tienen que ver con su punto de vista. Sus resuttados dependen de un análisis 

posterior y se aplican generalmente a muestras pequeñas. 

Los''lesls de laboratorio' (como los denominan Blalne y Henderson), también 

conocidos como 'pruebas de jurado de consumidores" (Dirksen y Kroeger) o 

"grupos de enfoque" (Verrlll y RussellJ1ºª· consisten en pruebas realizadas a 

grupos de personas representativos del público objetivo, por lo general en 

lugares cerrados, en un ambiente aniliclal. Un coordinador promueve la 

discusión entre el grupo. 

"A menudo los anuncios pueden ser preparados de manera informal y a pesar 

de ello (es posible) obtener los resultados que se desean ... Se considera que 

(esta modalidad de prueba) es válida para determinar asuntos tales como si el 

asunto es Interesante para el jurado, si el jurado cree Jo que se asevera acerca 

del producto, o si el texto del anuncio estimula su deseo por el producto"109, 

Puede realizarse antes o después del lanzamiento masivo del mensaje. 

108 Esla denominación es la más usual en el medio publlcl1arlo mexicano. 
109 Charles J. Dll!<seny Arthur Kroeger, obra cHada, p. 442. 
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Todos los autores consultados exponen las conveniencias y las 

Inconveniencias de los distintos métodos de evaluación. Pero aqul, como en el 

caso del uso de las mediciones de audiencia o rat/ngs para el diseno de las 

estrategias de difusión, nos encontramos ante la necesidad de hacer un trabajo 

-la evaluación de la propuesta- utilizando las herramientas disponibles, además 

del propio criterio. 

En el caso de nuestra propuesta, podemos considerar que las evaluaciones 

correspondientes al diseno de la publicidad y a la creación de los mensajes 

están cubiertas ya por la Investigación realizada, el aprovechamiento de los 

resultados y las mediciones de opinión en torno a la campana precedente 

-Unidos para Progresar-, asl como por las aportaciones de los publicistas 

experimentados que contribuyeron en el diseno de las recomendaciones y las 

estructuras propuestas para los promoclonales. 

Queda pendiente, como paso Inmediato, sondear las preferencias del público 

en torno a las tres propuestas de estructura que se presentaron en el capítulo 

precedente, a partir de la exposición de un video demostrativo a grupos de 

enfoque. 

Para esto serla conveniente realizar pruebas de opinión, preferencia y actitud 

en grupos representativos de tos distintos niveles socloeconómlcos (A, B, C y D, 

como usualmente son clasificados por las empresas especializadas en 

mediciones de opinión), hombres y mujeres por grupas de edades. Estas 

sesiones de laboratorio se realizarían en ciudades del norte, el centro y el sur del 

pals, para lograr representatividad geográfica. De esta manera se tomaría una 

decisión sobre la estructura única de los mensajes a realizar. 
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Una vez lanzada la campana al aire, se recomienda hacer tres mediciones 

periódicas, la primera al cumplirse dos semanas de continuidad, la segunda en la 

quinta semana y la tercera al término de la campana. Las pruebas serian de 

reconocimiento, recordación, asociación, opinión y actitud mediante encuestas de 

campo a realizarse en una muestra de localldades representativa de las reglones 

del pals, y de personas pertenecientes a los diferentes niveles socioeconómicos, 

edades y sexos, esto es, siguiendo la metodologla del estudio de opinión de 

1991 : •un muestreo estratificado de arranque aleatorio con asignación 

proporcional, en donde las unidades básicas (serian) las localidades 

seleccionadas", que considerarla además •una selección aleatoria de manzanas 

por localidad, selección sistemática de viviendas con arranque aleatorio, y 

selección aleatoria de un Individuo presente en la vivienda•110, 

E:stas mediciones cuantitativas serian acampanadas de experimentos 

cualltativos con propósitos similares ante grupos de enfoque. La medición 

periódica en la etapa de transmisiones permitirá hacer correcciones a la 

estrategia sobre la marcha. 

La medición final permitirá tener una idea de los resultados Inmediatos 

conseguidos en cuanto a persuasión, reforzamiento y/o cambio de actitudes del 

público. 

Otro tipo de evaluación a realizar durante las ocho semanas de continuidad de 

la campaña consiste en el monitoreo de las transmisiones y su cotejo contra las 

pautas programadas, para garantizar el correcto seguimiento de la estrategia de 

110 lnvesllgaciones Sobre opinión Pública, S.C .. obra cttada, "Melodologla. Estudio cuantttatlvo·, 
p. 50. 
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distribución de impactos. Para la realización de los monitoreos, las encuestas y 

las sesiones de grupos de enfoque se contratarán los servicos da companías 

especializadas. 

Antes de finalizar queremos insistir en que proponemos este tipo de 

evaluaciones por ser las más convenientes y accesibles en las circunstancias 

actuales para tener una Idea de los efectos inmediatos de la campana propuesta. 

Se trata de soluciones pragmáticas para una situación específica. Sin embargo, 

Idealmente, sería Interesante un estudio a la manera de los efectuados por 

Lazarsfeld, donde pudiera evaluarse en comunidades el antes y el después de la 

campana, para dilucidar tanto la percepción previa del público, como las 

modificaciones o reforzamientos de actitud generados por nuestra campana, la 

antecedente (Unidos para Progresar), y la Influencia de factores ajenos a 

ambas, como los líderes de opinión y el clima político que vive México en al 

momento. 

Compartimos la convicción de Klapper en el sentido de que •para que la 

Influencia de las comunicaciones de masas llegue a describirse en términos 

socialmente significativos, la Investigación debe también Indagar acerca del 

predominio relativo de las condiciones en que los distintos efectos tienen lugar ... 

'La vía más fructífera para la Investigación sobre comunicaciones no nos parece 

que sea ni la de las teorías abstractas ni la que tantos investigadores han 

abandonado ya, de buscar efectos simples y directos cuya causa única y 

suficiente sean las comunicaciones de masas. Nos ofrece mayor esperanza el 

nuevo enfoque, que parte del fenómeno existente ·p. ej .. un cambio de opinión. 
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"Igualmente alentadora seré la continuación de experimentos lógicamente 

relacionados y controlados, en los que los múltiples lacton1s exterion1s a los 

medios, qua han da ser estudiados, se Incorporen al diseno de la Investigación. 

Estas son la~ vlas que nos han llevado al punto en que cabe Intentar la 

generalización y que pan1cen conducir más allá, hacia la aún distante meta de 

una teorla basada en pruebas empfricas•111 

Hoy, en vísperas del fin del milenio, sigue quedando todavla mucho pcr andar. 

111 Joseph T. Kllpper, obra cKada, pp. 238 y 239. 
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Al cierre del sexenio, Solidaridad necesita una campana de refuerzo orientada 

a fortalecer la credibilidad del público hacia el Programa, tanto para el caso de 

que esta iniciativa quede liquidada en el actual ejercicio administrativo, como 

para una eventual continuación en el próximo gobierno. SI aquí terminara, 

servirla para reafirmar la noción positiva del concepto Solidaridad y la 

viabilidad de acciones de este tipo. SI continuara el Programa, aún con otro 

nombre u otras modalidades, este refuerzo marcaría un puente útil de transición 

frente a la opinión pública. 

El reforzamiento se logrará mediante la difusión de una serie de cápsulas 

informativas o promoclonales testimoniales de un minuto de duración cada uno 

que ofrezcan un amplio mosaico de hechos de Solidaridad, como complemento a 

las etapas de promocionares actuados utilizados previamente, dentro de la 

campana Unidos para Progresar. 

Los documentales y los testimoniales, con un tratamiento apegado lo más 

posible a la realidad, son apropiados para dar verosimilitud al mensaje de 

Solidaridad. 

Existen en la Coordinación de Comunicación de Solidaridad materiales y 

experiencias bastantes para proveer con suficiencia los insumos de video que 

requiera la campana de reforzamiento. 

Las 326 cápsulas informativas de dos o más minutos de duración elaboradas 

por la referida Coordinación, son aptas para noticieros o para el registro en video 

de la memoria de Solidaridad, mas no para transmitirse, tal como están editadas, 

como parte de una campana publicitaria en televisión. 
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Es conveniente realizar una evaluación de efectividad que tome en cuenta al 

mensaje, al medio, a las experiencias precedentes y a la lnfluencla de elementos 

distintos a las comunicaciones de masas, como los lideres de opinión y el clima 

polltlco que vive el paf s. 

Para el desarrollo de esla campana será de gran ulllldad el apoyo de las 

agencias de publicidad y el aprovechamiento de los resultados obtenidos por la 

campana Unidos para Progresar. 

Y para abundar en estas conclusiones, mencionaremos que en 1991, 

previamente al Inicio de la campana Solidaridad, Unidos pera Progresar, 

se recibió la Instrucción de retirar nuestras cápsulas Informativas del aire. La 

estrategia aconsejaba suspender todo tipo de mensajes de Solidaridad distintos 

a los promoclonales con actores comprendidos en esa acción, para "limpiar" los 

medios antes del arranque de dicha campana. La Inserción de cápsulas en 

noticieros durante las Semanas de Solidaridad se mantuvo hasta 1992 bajo el 

criterio de que no compelían con Unidos para Progresar. 

Las cápsulas forrnarlan parte de la memoria vldeográfica del Programa 

Nacional de Solidaridad. Durante la Cuarta Semana de Solidarided, en 1993, se 

Intentó programar las más recientes en los noticeros nacionales. La difusión se 

logró de manera parcial solamente en el canal 13, aunque se contaba con la 

anuencia Inicial de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de 

la Repúbllca. Aparentemente en algún punto de la cadena de negociación la 

Iniciativa fue detenida. 
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Al momento de redactar este trabajo (abril de 1994), la Coordinación de 

Comunicación de Solidaridad sostiene la necesidad de realizar una campana de 

refuerzo a la de Unidos para Progresar, no para competir con ella, sino para 

complementarla con testimoniales dirigidos a fortalecer la credibilidad en las 

acciones realizadas por el Programa. Se piensa que es posible difundir 

promoclonales testimoniales a partir de las cápsulas Informativas realizadas por 

la Coordinación de Comunicación a lo largo del sexenio 1988-1994, con ciertas 

modificaciones en su tratamiento, duración y presentación, que Incorporen 

aportaciones de agencias publicitarias. 

Es conveniente que, sin demérito de las atribuciones de la Presidencia de la 

República para la difusión abierta de Solidaridad ni del trabajo de sus asesores 

en comunicación, expertos en la materia, se realice una evaluación 

desapasionada de las estrategias seguidas hasta el momento en cuanto a la 

publicidad del Programa Nacional da Solidaridad. 

Esta revisión debería conservar los aciertos, y modificar los aspectos que se 

encuentren fallidos o Insuficientes, teniendo siempre como objetivo el 

fortalecimiento y la continuación de los principios que sustenta Solidaridad, el 

programa social más amplio y audaz en la historia de México. Por su forma de 

trabajar y por la nueva relación que propone entre las autoridades y las 

comunidades, el Programa de Sollda1idad merece la oportunidad de seguir 

como herramienta para la lucha contra la pobreza entre los mexicanos menos 

favorecidos. El problema que enfrenta -la pobreza de millones de mexicanos· , 

no es tarea para pocos anos. 
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Es probable que el próximo presidente de la República continúe el programa o 

recoja de ál sus aspectos más positivos; es probable también que esta 

eventualldad se dé por la opinión favorable que el público pudiera tener hacia 

Solldaridad en el momento de la toma de la decisión. 

La publlcldad de fin de sexenio, entonces, debería orientarse fortalecer la 

credlbllldad en el programa. La campana alterna de testimoniales en televisión es 

u ria propuesta en ese sentido. 

En un principio, al presentar el proyecto de investigación, planteamos 

supuestos que, como hemos visto, tuvieron que ser modificados. Por lo que toca a 

la campana Unidos para Progresar, fuera de los lineamientos del plan rector 

que sugieren un seguimiento estricto de las estrategias marcadas en él, no 

encontramos otras razones para no Intentar caminos atternos. 

Es característica humana la defensa firme de las propias Ideas. Los 

comunicadores y los cientlficos sociales, por supuesto, no somos ajenos a esta 

circunstancia. Pero también es humana la experiencia del género que aconseja 

renovarse o morir. Después de todo, nadie es perfecto. 
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GLOSARIO 



Acción soclal. Es un acto humano referido hacia los demás. La lnleracclón 

social se da cuando éste acto encuentra su correspondiente (Guillermo Tenorio, 

Curso de actualización de teorfas y enfoques para el estudio de la comunicación). 

Actitud (pruebas de ). Se refiere a las mediciones previas de un anuncio para 

tener una idea de la sensación que provoca frente al público objetivo. Puede 

haber actitudes de agrado o desagrado, aceptación o rechazo, credulidad o 

Incredulidad. Por lo general se trata de pruebas grupales en laboratorio. 

Realizarlas antes del lanzamiento de la publicidad permlle hacer correclones y 

ahorrar gastos innecesarios (Darrell Blalne Lucas y Steuart Henderson Britt, La 

efectividad publicitaria, pp. 98-114). 

Alcance. Se refiere al número total de personas a las cuales se dirige un 

mensaje (Thomas Russell y Glenn Verrill, Otto K/eppner's Publicidad, p. 145) . 

. Campana. "La publicidad rara vez consiste en un solo anuncio aislado. Por lo 

general se crean series de anuncios relacionados que exlslirán por un largo 

periodo de tiempo. En ellos se elabora cierto número de puntos en tomo de uno 

solo llamado principal y el conjunto de los mismos se denomina una campana. 

Webster define campaila como 'una serie de acciones planeadas•• (Thomas 

Russell y Glenn Verrili, Otto Kleppner's Publicidad, p. 559). 

Campaila de medios de comunicación. Indica la situación en que se utlnza un 

cierto número de medios de comunicación para alcanzar un objelivo persuasivo o 

Informativo sobre una población elegida, encontrándose los ejemplos más 



habituales en la política, la publicidad, la recolección de fondos y la Información 

pública sobre salud y seguridad. Las campañas tienden a presentar las 

siguientes caracterlstlcas: objetivos especlficos y explícitos, asl como una 

duración limitada, por lo que se prestan a medir su efectividad; las patrocina 

(legítlmamente) una autoridad y sus objetivos suelen coincidir con los valores 

consensuales y con los fines de las instituciones establecidas' (Denis McQuall, 

Introducción a la teoría de la comunicación de masas, p. 329). 

"Comúnmente a los programas o proyectos propagandísticos se les denomina 

campa/las, el equivalente de éstas vendrían a ser los planos de una construcción 

o una carta de navegación" (Ramón Díaz De León, La Propaganda, una 

aproximación a la teoría y a la prádica, p. 24). 

A partir de estas definiciones, nuestra propuesta de cápsulas informativas es una 

cámpaña, en tanto que constituye un proyecto planificado de comunicación, 

aunque Involucre a un solo medio: la televisión. Por otra parte, se plantea como 

campaña temporal de reforzamiento, dentro de una estrategia de medios 

múltiples, como es la de Unidos para Progresar. Adicionalmente, se 

contempla la posibilidad de ampliar el enfoque testimonial a otros medios, 

dependiendo de los resultados que se obtengan en la televisión. 

Cápsulas Informativas. Con esta denominación se define en la Coordinación 

de Comunicación del Programa Nacional de Solidaridad a los videos 

testimoniales sobre acciones específicas del programa, editados en un tiempo 

máximo de dos minutos y destinados a noticieros y/o a la videomemoria de 

Solidaridad. También pueden entenderse como minidocumentales testimoniales, 

desde la perspectiva de L. Enrique Torán, en La información en TV, pp 126-131. 

Ver Documental. 



Comercial. Véase Promoclonal. 

Comunicación. Para este trabajo entendemos a la comunicación desde el 

enfoque lnteraccionlsta o soclologlsta, según el cual la comunicación •es un 

Intercambio de Información (datos sistematizados para lograr un fin), o también 

un Intercambio de mensajes y respuestas• (Gulllermo Tenorio, La Comunlcac/6n 

Universitaria, p.15). La comunicación se da entre dos Instancias que se Influyen 

mutuamente al transmitirse Información. Este intercambio, •por la temporalidad 

del observador, puede apreciarse como mera transmisión, o bien sólo como 

recepción, o bien como un fenómeno que involucra a una y otra, sin que por estas 

variaciones o limitaciones del observador se pierda la condición interaccionlsta•. 

Según este enfoque, hay cinco tipos de comunicación: la física, donde la materia 

Inerte Intercambia energía; la biológica, donde la materia orgánica (seres vivos) 

comunica estlmulos; la animal, donde se da el Intercambio de displays entre 

animales; la comunicación humana, basada en el Intercambio de datos (hechos 

convertidos en Insumos comunicativos) entre seres humanos (materia pensante); 

y la comunicación social, donde las estructuras sociales (materia social) 

participan del Intercambio de dinámicas sociales (Guillermo Tenorio, Nociones de 

comunicación, p. 3). 

Comunicación (Ciencia de la ). Estudia las causas y los efectos de los 

procesos de la comunicación humana, entendida como un fenómeno social. 

(Guillermo Tenorio, Curso de actualización de teorlas y enfoques para el estudio 

de la comunicación). 

Comunicación humana. Es el acto intencional por el cual un ser humano se 

relaciona con los demás. La comunicación, en sentido weberiano, es Intencional. 



Sociológlcamente, "es un medio para .. • (Guillermo Tenorio, Curso de 

actualizacl6n de teorlas y enfoques para e/ estudio de Ja comunicación). 

Comunlcaclon masiva. Dentro del enfoque lnteracclonlsta o soclologlsta, 

existen cinco tipos de comunicación humana: la lntrapersona/, que se da entre la 

persona y su conciencia; la Interpersonal, donde Interactúan dos sujetos, por 

ejemplo dialogando; la intergrupa/, entre dos o más grupos: la comunicacjón 

~o colectiva, que se da entre un gran emisor y su público, tal como en el 

caso de la televisión, la radio y sus auditorios, y la comunicación social, donde 

interactúan las estructuras sociales. 

Comunicación poUtlca. Es la que ocurre en y para un sistema polltico: 

aquella que sirve 'para responder a las necesidades que tiene todo sistema 

polltico, especialmente la de lograr el equilibrio y el entendimiento de quienes 

actúan como dominadores y dominados". El entendimiento se consigue mediante 

un Intercambio de Información (datos organizados para lograr un fin) que expresa 

las decisiones de los dominadores sobre los dominados. Esto asegura la 

legitimidad y la aceptación del dominio, o bien la Información refleja las 

expectativas de los dominados. 'Pero no siempre la comunicación política es 

autoritaria y unilateral; es también .. .la posibilidad de buscar el asenlimienlo, la 

búsqueda de un bienestar común; en este sentido, más bien se busca una 

relación recíproca, pero impuesta de un modo u otro por alguien"(Guillermo 

Tenorio, La comunicación universitaria, pp 56 y 57). Así, Solidaridad, Unidos 

para Progresar, y nuestra campaña de refuerzo, son comunicación política, y 

más precisamente, comunicación gubernamental. Constitucionalmente, en 

México, existe el derecho ciudadano a la información, correlativo de la obligación 



gubernamental de Informar. En el caso de nuestra propuesta, el gobierno estaría 

Informando de los resultados de un programa oficial, como es Solidaridad. 

Continuidad. 'Se refiere al periodo de tiempo en que corre un programa" 

(Thomas Russell y Glenn Verrill, Otto Kleppner's Publicidad, p. 145). En nuestro 

caso, alude a la duración de nuestra campana en televisión, es decir, dos meses. 

Conversión. Es un tipo de electo de los medios de comunicación masiva poco 

frecuente, que consiste en el cambio de opinión de un sujeto respecto de un 

asunto sobre el que tenía una idea definida antes de la exposición al mensaje, 

orientado en sentido opuesto a esa primera opinión (Joseph T. l<lapper, Efectos 

de las comunicaciones de masas, capítulo IV). 

Cristalización. Véase Reforzamiento. 

Cultura. Para este trabajo entendemos cultura desde el punto de vista 

antropológico, como la manera de ser de un pueblo, un grupo, una nación; es el 

conjunto de Ideas, creencias, valores, formas de ser, de una sociedad humana 

(Guillermo Tenorio, Curso de actualización de teorías y enfoques para el estudio 

de la comunicación). Una primera aproximación a esta idea es la ofrecida por el 

antropólogo Inglés Edward B. Taylor, en su obra La ciencia de la cultura, 'según 

la cual cultura no era sólo el aspecto metafísico o espiritual de hombre -'la 

expresión superior de la vida', como la llamó Spengler en su obra La Decadencia 

de Occidente-, sino el conjunto complejo de conocimientos, valores, creencias, 

arte, tradiciones, costumbres, normas, hábitos, lenguaje, manifestaciones 

artísticas, deportivas, educacionales, jurídicas, ele., así como capacidades 

adquiridas y reflejadas por el hombre como miembro de una sociedad; ésta, 



entonces, sarfa el cuerpo especifico y único al cual va dirigida toda creación . 

humana. (Bronlslaw Mallnowski precisa que la cultura) es una 'herencia social' 

transmitida por la organización da los seres humanos en grupos permanentes: 

familiares, educativos, económicos, políticos, etc ... La antropología, frente al 

reducclonlsmo cultural de la escuela occfdental, descarta la premisa de una 

cultura superior (la europea) y culturas Inferiores (las no europeas), consideradas 

'salvajes' o 'pueblos sin historia'. La antropologla fue la primera en reconocer que 

todas las cuffuras por muy simples y elementales que fuesen tienen un sentido, 

coherencia y estructura dentro de si y son funcionales para su exlstencla ... Para fa 

sociología, cultura y sociedad son fenómenos vinculados a una misma realidad. 

Todo lo realizado y creado por el hombre es cultura y es una herencia social que 

se transmile de generación en generación, reactuaflzada y modificada' (Marycely 

Heraldine Córdova Solfs, La identidad cultural en la conferencia mundial sobre 

polftlcas culturales de 1992, pp. 17-21). 

Difusión. Propagación de noticias o Informaciones (Oenls McQuail, 

Introducción a la teorra de la comunicación da masas, p.346; Joseph T. Klapper, 

Efectos da tas comunicaciones de masas, p. 29). 

Documental. En el cine se distinguen dos grandes formatos, la ficción y el 

documental (Andrea Di Castro y José Manuel Pintado.Las Imágenes da Ja 

palabra y otros asuntos, p. 14); o bien, la ficción y la no-ficción, ubicando en esta 

última al documental (Meran Barsam,"Deflnlción de películas de no-ficción", en 

Robert Edmonds, Principios del cine documental, pp. 84 y ss.). Se basa en un 

tratamiento creativo de la realidad. Utiliza personajes, escenarios y situaciones 

reales, (John Grierson, 'Principios del documental", en Robert Edmonds, obra 

citada, pp. 69 y ss). En ocasiones, puede utilizar actores, (Phllip Dunne, en Robert 



Edmonds, /dem). porque •no es la autenticidad de los materiales, sino la 

autenticidad de los resuHados lo que Importa en una película documental" 

(Richard MacCann, /dem). Es •un género televisivo heredero directo de la escuela 

documentalista cinematográfica que ha dado obras tan Insignes como Nanouk el 

esquimal, Moana y Hombres de Arán, de Flaheny; Drifters, de Grierson, Nlght Mail 

de Wrlght ... En el documental testimonial concurren los modos de hacer cine y la 

televisión (y en él) se Imponen los rigurosos criterios de calidad propios del cine" . 

Generalmente, en el documental no aparece el reportero a cuadro; al Igual que 

en el cine de ficción, se trata de provocar 'el fenómeno de la ubicuidad del 

espectador, que está presente en el lugar del drama por pura vinculación síquica 

con las Imágenes, presencia en la que no repara nadie, como si de un fantasma 

entrometido se tratara. A veces la ubicuidad subjetiva, provocada por el flujo de la 

realidad de las imágenes, conlleva fenómenos de Identificación con el 

personaje". (L. Enrique Torán, La información en TV, pp 126-131). Todos los 

mecanismos de la Imaginación y los rituales del cine de ficción son aplicables al 

cine documental. Como dice Edgar Morin: 'El cine-ojo de Vertov y todas las 

grandes corrientes documentales, desde Roben Joseph Flaherty a John Grierson 

y Joris Yvens, nos muestran que las estructuras del cine no están necesariamente 

ligadas a la ficción. Mejor dicho: tal vez en los documentales el cine utilice al 

máximo sus dones y manifieste sus más profundas virtudes mágicas· (referido por 

Torán, obra citada, p.130). 

Edición. Edición o montaje: acoplamiento de escenas fotografiadas 

separadamente y unidas para formar el film definitivo (Georges Sadoul, Historia 

del cine mundial, p. 17). 'Técnicamente no es más que el ordenamiento de 

principio a fin de· las diferentes tomas ... ahora bien, como observa Georges 

Sadoul, 



el valor dramático del montaje reside esencialmente en que permite realizar tres eteclos que son 

la esencia misma del cine: 1) Utilizar la cámara oomo un ojo que oonsldora las oosas y los objetos 

de cerca o de lejos, haciendo alternar los prtmeros planos y los planos generales. 2) Seguir a un 

personaje en sus desplazamientos a travds de dtterentes decorados. 3) Alternar los episodios 

que se desarrollan en lugares dtterentes pero que convergen en un mismo tin. 

El cine, que habla sido oon Lumlilro un ojo enclavado en la naturaleza, con Mellils una puesta en 

escena que empleaba todos los medios del te airo y ciertos tr11cos propios de la cámara, no se 

convierte verdaderamente en cine sino el dla en que el montaje en el sentido moderno, el 

montaje tal como acabamos de detlnirlo, hace su aparición (Histolre g6n6rale du an6ma: f'école 

de Brighton) 

'Según Georges Sadoul, fue en Inglaterra, en Brighton, donde habría de 

descubrirse el montaje, habiendo hecho su aparición hacia 1901 en los films de 

viejos fotógrafos de playa convertidos en cineastas, G.A. Smith y Williamson' 

(Jean Mltry, Estética y psicologfa da/ cine, 1. Las estructuras, pp 320 y 321) . 

. Efectos (de los medios de comunicación masiva). Se refiere a las 

reacciones o respuestas dal sujeto receptor en relación con los medios y sus 

mensajes. Para nuestro trabajo, asumimos el enfoque fenoménico propuesto por 

Klapper, que 'significa esencialmente abandonar la tendencia a considerar las 

comunicaciones de masas como una causa necesaria y suficiente de los efectos 

que se producen en el público, para verlos como una Influencia que actúa, junto 

con otras Influencias, en una situación total' (Efectos da las comunicaciones da 

masas, p. 7). La primera generalización propuesta por este autor en el libro de 

referencia sanala que 'las comunicaciones de masas no constituyen, 

norma/manta, causa necesaria y suficiente de los electos que producen sobre el 

público, sino que actúan dentro y a través de un conjur.to de otros factores e 

Influencias' (ídem, p.9). Sin embargo, anade, es posible establecer una tipología 

de los efectos a partir de su dlreccionalldad. Así, 'en referencia a cualquier tema 

dado, una comunicación persuasiva puede: 



a) crear opiniones o actitudes entre personas que previamente no tenlan 

ninguna sobre el tema en cuestión; 

b) reforzar (es decir, Intensificar o alianzar) actitudes ya existentes; 

c) disminuir la Intensidad de las ya existentes, sin llevar realmente a cabo una 

conversión; 

d) convertir personas a un punto de vista opuesto al que mantenían; o 

e) (al menos de manera teórica) no tener ningún electo." (idem, p.13 

Frecuencia. El término se utiliza en Ja planeaclón de la estrategia de Impactos y 

'se refiere al número de veces que un mensaje se entrega dentro de un lapso 

dado (que usualmente se calcula en una base semanal para facilitar la 

planeaclón)" Thomas Russell y Glenn Verrili, Otto Kleppner's Publicidad, p.145. 

Funcionalismo. En esta entrada se definirá el concepto de funcionalismo y se 

explicará el sentido en que es utilizado en este trabajo. 

"La soclologla de la comunicación lunclonalista parte de la Idea de que la 

actividad social debe entenderse en términos de estructura, de Interdependencia 

de elementos, en el sentido de que el uso de los medios no es Independiente de 

la función social que cumplen. La sociedad se explica en términos de estructura y 

de Interrelación dinámica. De manera Introductoria podríamos hablar de 

'finalidad' como sistema de participación y 'engranaje' en el conjunto social". 

Harold D. Lasswell lormuló primero sus fundamentos, a partir de su famoso 

paradigma : •¿quién dice qué en qué canal a quién y con qué electo?" (The 

Structure and Functions of Communication in Soclely). Dice Lasswell : 'En 

algunas sociedades animales ciertos miembros desempeñan misiones 

especializadas y vigilan el entorno. Los Individuos actúan como 'centinelas', 

separados del rebano o manada y creando un estado de alarma cada vez que 



ocurre un cambio alarmante en los alrededores. El trompeteo, cacareo o chillido 

del centinela basta para poner a todo el grupo en movimlento ... Cuando 

revisamos el proceso de comunicación de cualquier lugar o estado de la 

comunidad mundial, observamos tres categorías de especialistas. Un grupo vigila 

el entorno poliltico del estado como un todo, otro correlaciona la respuesta de 

todo el estado al entorno, y un tercero transmite ciertas pautas de respuesta de 

los viejos a los jóvenes. Olpiomállcos, agregados y corresponsales extranjeros 

representan a quienes se especializan en el entorno. Editores, periodistas y 

iocUtores son correlatores de la respuesta Interna. Los pedagogos, en la familia y 

en la escuela, transmiten el legado social" 

· Este planteamiento derivó en tres conceptos que, a juicio del funcionalismo 

comprendían el acervo y la dinámica de los procesos comunicativos: 

Supervisión del ambiente (recoger y distribuir Información), preparación de la 

respuesta de Ja sociedad (conseguir el umbral necesario de consenso y de 

prontitud en la respuesta, ante acontecimientos que amenacen la estabilidad de 

la comunidad) y transmisión de la herencia cultural de una generación a otra. 

"Estas primeras funciones descritas por Lasswell se ampliarán y sistematizarán 

más tarde en la obra de Wright .. , que en el terreno de la teoría funcionalista 

desempel\a un papel parecido al que ejerció la obra de Klapper en el terreno de 

la teoría de los efectos. Con Wright aumenta el número de clasificaciones 

relativas a las funciones de la comunicación. 

'A las tres funciones ya resanadas se le al\ade, ahora, una cuarta que ya no se 

relaciona con la función política: la del entretenimiento". Las funciones culturales 

de los medios quedan subordinadas a las cuatro grandes funciones antes 

enunciadas. "En Ja fase más desarrollada de su elaboración, el funcionalismo 

establece dos nuevas subdivisiones y distingue entre funciones manifiestas y 

funciones latentes, y entre funciones y disfunciones". 



Esto último se refiere a que así como los medios pueden contribuir a la 

estabilidad, también pueden contribuir al desorden y al retroceso. 

"Una perspectiva más amplia es la que ofrece la preocupación moral que 

subyace en el criterio de las funciones manifiestas y las funciones latentes; tal y 

como dice Robert K. Merton (Comunicación da masas, gustos populares y acción 

social organizada), Introduciendo en la discusión de la funcionalidad la 

advertencia de los 'Intereses' que acompafian a los procesos Informativos 

destinados al dominio de los emisores sobre los receptores. No puede afirmarse 

que la información sirva, únicamente, como Instrumento para establecer el 

consenso, sino que debe afirmarse que este establecimiento puede tener, y de 

hecho así ocurre con frecuencia, una finalidad persuasiva y de dominio". (Mlquel 

de Moragas, Soclologfa de la comunicación de masas, vol. 11, Estructura, 

funciones y efectos, pp. 16 y ss). 

La principal crítica al funcionalismo se refiere al carácter conservador del 

enfoque, surgido como herramienta de Investigación en los Estados Unidos en un 

periodo de expansión de los medios de comunicación masiva, a fines de la 

primera mitad del siglo. Adicionalmente, se cuestiona fa pertinencia de éste 

método para llegar a un análisis más de fondo, más dirigido al sentido de los 

fenómenos de fa comunicación. La misma realidad cambiante de los anos 

posteriores al auge del funcionalismo ha prohijado nuevos enfoques, como los 

del marxismo y la teoría crítica. 

Dennis Me Qualf apunta "La teoría estructural-funcionallsta no tiene por qué 

suponer una orientación ideológica a partir de los medios de comunicación 

(aunque suponga en realidad la congruencia Ideológica) sino que describe los 

medios de comunicación como esencialmente autodirectivos y autocorrectivos, 

con determinadas reglas institucionales políticamente negociadas. Se diferencia 

de los enfoques marxistas en una cierta cantidad de aspectos, pero sobre todo en 



su aparente objetividad y aplicación universal. Aunque apolítica en su 

formulación, se adapta a concepciones pluralistas y voluntaristas de los 

mecanismos fundamentales de la vida social y tiene una Impronta conservadora 

en la medida que es probable que los medios de comunicación se consideren 

como Instrumentos para mantener la sociedad tal como es antes que como una 

fuente potencial de cambio. 

"El enfoque funcionalista ha chocado con grandes dificultades, tanto 

intelectuales como politicas (debido a su aparente conservadurismo) ... Una 

dificultad suplementaria deriva del hecho de que los medios de comunicación no 

sólo actúan en nombre propio, sino también de otros grupos y organizaciones, lo 

que hace difícil distinguir las funciones de los medios de comunicación (en 

cualquier sentido) de las de otros cuerpos (gobiernos, partidos, empresas,etc.). 

"Pero, y he aquí lo fundamental, una versión convenida de las funciones de los 

medios de comunicación requeriría a su vez una versión convenida de la 

sociedad, puesto que la misma actividad de los medios (por ejemplo, el 

entretenimiento de las masas), puede aparecer bajo una luz positiva en una 

teoría social, y de manera negativa en otra. También se ha escrito mucho acerca 

de la circularidad y, en consecuencia, la índole conservadora del funcionalismo. 

Su punto de partida es el supuesto de que toda actividad recurrente e 

institucionalizada sirve a algún propósito a largo plazo y contribuye al 

funcionamiento normal de la sociedad (Merton), aunque más allá del mero hecho 

de darse, no hay modo independiente de verificar la utilidad ni la inexorabilidad 

de la actividad. El conservadurismo surge de la consecuente reificación del 

presente: se da por bueno y necesario lo que exista y parece normal. Tan escasa 

es la probabilidad da probar algún efecto a largo plazo a partir de los medios de 

comunicación, qua en realidad, ya sean beneficiosos, ya perjudiciales, nunca se 

pueden evaluar empíricamente. 



"A pesar de muchas dificultades, hay algunas buenas razones para mantener 

un enfoque funcional con determinados fines. En primer lugar, ofrece un lenguaje 

válido para dls~utlr las relaciones de los medios de comunicación de masas y la 

sociedad y un conjunto de conceptos difíciles de remplazar. 

"El lenguaje tiene la ventaja de que, en gran medida, es compartido por los 

comunicadores de masas, los agentes de la sociedad, la audiencia de los medios 

de comunicación y los científicos sociales, aún cuando estos últimos encuentren 

en él ciertas dificultades. En segundo lugar, el enfoque puede ayudar al menos a 

describir las principales actividades de los medios de comunicación en relación 

con otros aspectos de la estructura y el proceso social. En tercer lugar, 

proporciona un vínculo entre la observación empírica de las Instituciones de los 

medios de comunicación y las teorías normativas acerca de cómo deberían 

funcionar los medios• (Dennls Me Quail, Introducción a la taorfa da los medios da 

comunlcac/6n da masas, pp. 99 y 100). 

Finalicemos hablando de la conveniencia del funcionalismo como herramienta 

metodológica para un trabajo como el que aquí se presentó. Repasemos algunas 

Ideas sobre la explicación científica, como las presenta Guillermo Tenorio. 

"SI la ciencia es, sobre todo, explicación, no toda explicación es ciencia; para 

que lo sea, la explicación debe apegarse a las reglas del método clentflico, o más 

bien, se requiere que la explicación sea producto del método clentlflco ... Según el 

objeto de estudio, el método científico variará y tendrá aspectos peculiares y 

distintos, debido alas particularidades del objeto (hecho) ... 

"En el ámbito de las ciencias sociales, el método científico se refiere al cómo se 

explica; en éste sentido, el método clenlffico puede ser causal, teleo/6glco, 

comprensivo o 16glco·crftico (racional). En cualquiera de los casos, el requisito 



esencial del método científico es que aquello dado como explicación sea 

demostranble y verificable por quien quiera o necesite hacerlo. 

'Respecto a Ja explicacl6n causal de un fenómeno, no se trata de describir la 

relación causa-efecto -como hacen ciertos representantes del marxismo vulgar

sino se requiere aclarar el porqué de dicha relación causal; el porqué a tales 

efectos le corresponden tales causas; por qué determinadas causas sólo dan 

determinados efectos. Este es el método positivo por excelencia, que también 

demanda objetividad y neutralidad de quien actúa como explicador, y debe 

limitarse a los hechos, a la frialdad de los datos y abstenerse de emitir juicios de 

valor y subjetividades. 

'La expllcacfón teleolágfca se refiere a Jos fines úttjmps a las funciones; es 

decir, la expllcaclón teleológlca se Interesa por aclarar cuál es el fin último de un 

fenómeno social o un hecho histórico; esta explicación lo mismo puede dar 

cuenta de particularidades como de totalidades. 

'Por otro lado, la explicación teleológlca pertenece a la tradición aristotélica, 

recuperada en la Edad Media y, por lo mismo, fue desplazada por las filosofías 

llumlnlsta y el jus naturalismo, as! como por la emergente ciencia moderna 

gestada, entre otros, por Newton, Galileo y Kant, e Integrada finalmente en un 

proyecto poHtico de la burguesía por personajes como Augusto Compte y John 

Stuart Milis. La tradición aristotélica volyló a ser recyperada y actyallzada por 

cordentes socjológicas y antropológjcas -en cierta !prma- aún yjgentes, como el 

funclonallsmp y el estructura\lsmo, 

'Derivado de las explicaciones causal y teleológica, se tiene la expllcaci6n 

comprensiva; en este caso se parte de que Ja ciencia sólo es ciencia en tanto que 

su método explicativo es el causal o positivo; sin embargo este método es propio 

(adecuado) para el estudio de la naturaleza, e Insuficiente en la explicación de 



los fenómenos sociales, porque la relación causal no da cuenta de problemas 

como libertad, voluntad, razón o cultura (valores). 

"De acuerdo con ello, si se estudian causas, también deben estudiarse 

fines ... EI explicador debe aclarar, más que la función o finalidades de la acción, el 

sentido real o Imputado de dicha acción, ejecutadas por los protagonistas 

sociales, históricos, culturales o políticos, según sea el caso ... 

'La explJcaclón comprensiva, ni se limita a lo causal ni a lo teleológico, 

tampoco es una mera combinación o yuxtaposición de estas dos explicaciones, 

más bien las rebasa, en tanto que pretende dar cuenta de las acciones sociales 

por la comprensión de las mismas; en este caso, la sociología comprensiva está 

más cerca de la historia (entendida como Ja comprensión de los hechos, de sus 

relaciones y sus nexos con el contexto), qua de la sociología comtlana o positiva 

(una física social) y también del JJamado materialismo histórico (el cual sólo se 

ocupa de totalidades y categorías, pero no de apariencias de hechos, ni siquiera 

de los hechos particulares mismos). 

"Es decir, el explicador comprensivo actuará como una variante del historiador, 

pues comprenderla los hechos denominados acciones sociales. No está por 

demás senalar que la acción de comprender, entre otros, significa percibir el 

significado de algo, o en Ja tennlnologfa de Max Weber (el padre de la sociología 

comprensiva) será percibir el sentido de la acción social • (Guillenno Tenorio, La 

comunicación universitaria, pp 39·44). 

Es tentadora la explJcación comprensiva para un fenómeno como la 

comunicación masiva del Programa Nacional de Solidaridad. Sin embargo, un 

objetivo semejante rebasa el propósito de nuestra propuesta. En la Introducción a 

éste trabajo se marcan nuestros limites y objetivos. Admitiendo que por ahora no 

existen la Intención, el tiempo ni los recursos para una investigación semejante, 

destacamos que el método teleológico entendido como herramienta científica del 



funcionalismo es suficiente para sustentar el objetivo de disefiar una campana 

altema de difusión de cápsulas informativas testimoniales para televisión, como 

refuerzo a la campaf!a Solldarldad, Unidos para Progresar. 

Por lo demás, si admitimos la afirmación de Tenorio en el sentido de que el 

explicador comprensivo se sirve del método teleológico pero su trabajo es más 

cercano al del historiador, y si aceptamos el aserto de McQuaii en cuanto a la 

"escasa probabilidad de probar algún efecto a largo plazo a partir de los medios 

de comunicación", tendremos que la propuesta que aquí se presentó puede servir 

de insumo para una posterior investigación con mayores alcances, en la 

búsqueda del sentido del fenómeno que aquí se abordó. 

Imagen. En comunicación, la imagen es la representación de algo, un sujeto o 

un objeto, que generalmente guarda cierta semejanza con lo que representa. 

Mientras mayor.semejanza tengan, mayor será el grado de !conicidad de la 

imagen (Guillermo Tenorio, Curso de actualización de teorfas y enfoques para el 

estudio de la comunicación, notas de ciase). 

Información. Datos organizados para lograr un fin (Guillermo Tenorio, la 

comunicación universitaria, p. 56). 

Levantamiento de Imagen. En la Coordinación de Comunicación del 

Programa Nacional de Solidaridad, el levantamiento de imagen se entiende 

como la videograbaclón de casos especificas de acciones del Programa Nacional 

de Solidaridad en comunidades. 

Lideres de opinión. Paul Lazarsfeld, en su famosa investigación de 1940 

sobre las votaciones en Erie, Ohio, encontró que los mensajes de los medios de 



comunicación no llegaban directamente a los sujetos a quienes iban dirigidos, 

sino que el proceso atravesaba por dos etapas: de los medios a los líderes de 

opinión, y de éstos a la gente Influida por ellos. La presencia de estos líderes de 

opinión destaca la Importancia de Ja Influencia personal para la comunicación. 

Cada gnupo humano tiene sus propios líderes de opinión que "se distribuyen 

uniformemente en las diferentes clases y ocupaciones"; estos no son líderes 

sobre todos tos asuntos, sino que muestran ciertas especialidades por temas de 

su Interés. Sin embargo, tienen en común la característica de ser Jos más 

expuestos a los medios de comunicación. Una investigación posterior, en 1948, 

encontró variantes a la hipótesis original de la comunicación en dos etapas: "no 

nos enfrentamos simplemente a un flujo de dos etapas -de tos medios de masas 

a través de los líderes de opinión, al público en general-, sino más bien a flujo de 

comunicaciones de pasos múltiples: de los medios de masa, a través de varios 

repetidores de líderes de opinión que se comunican entre sí, hasta Jos adeptos 

finales' (Paul F. Lazarsfeld y Herbert Menzel, "Medios de comunicación colectiva 

e Jnfluenda personal', en Wilbur Schramm, La ciencia de la comunicación 

humana, pp 115-120). 

"Los líderes de opinión que actúan como 'vías de acceso' en relación con tos 

seguidores, de otro modo Inaccesibles para los medios de comunicación, ejercen 

un control selectivo sobre las comunicaciones que deben 'pasa~ o no" (Joseph T. 

Klapper, Efectos de las comunicaciones de masas, p.67) 

Masa. "El concepto de masa no debe ser confundido con el de multitud en Ja 

medida en que éste Indica un agregado de seres humanos que se encuentran 

te mporariamente en contacto muy próximo e intenso y cuyo estudio compete más 

bien a Ja pslcosoclología del comportamiento colectivo ... La masa ... no es una 

comunidad, ya que ella se define justamente por la ausencia de solidaridad 



Interna y homogeneidad cultural. La masa tiene una estructura extremadamente 

lábil y está Integrada por Individuos anónimos y carentes de vlnculos sólidos 

entre si" (Norberto Bobblo y Niccola Mateuccl, Diccionario de Política, p. 1576). 

Existen distintas acepciones de masa, que es un término ambivalente. 

"Al margen de las contraposiciones filosóficas, Ideológicas y pollticas en el 

análisis de la sociedad de masas ... , algunos rasgos comunes caracterizan la 

estructura de las masas y su comportamiento: las masas están constituidas por 

una agregación homogénea de individuos que -en cuanto miembros- son 

sustancialmente Iguales, no diferenciables, aunque procedan de ambientes 

distintos, heterogéneos y de todos los grupos sociales. Las masas se componen 

además de personas que no se conocen, espacialmente separadas unas de 

otras, con escasas o ninguna posibilidad de Interactuar. Finalmente, las masas 

carecen de tradiciones, reglas de comportamiento, leadershlp y estructura 

organizativa" (Mauro Woif, La investigación de la comunicación de masas, crítica 

y perspectivas, citando a H. Blumer, pp 25 y 26). 

Medios de comunicación. "La perspectiva técnica concibe a los medios de 

comunicación como los soportes y los transportes de los mensajes o las 

respuestas, o de ambos ... Desde una perspectiva amplia o social, los medios de 

comunicación son todos aquellos recursos que sirven o se utilizan para la 

Interacción comunicativa", (Guillermo Tenorio, La comunicación universitaria, p. 

291 ). En el enfoque lnteracclonista se distinguen cinco tipos de medios de 

comunicación: los naturales, o inherentes al ser humano, como el lenguaje; los 

culturales, producto de la herencia cultural humana, como la escritura, las cartas y 

el correo, el libro, los bancos de datos; los medios tecnológicos privados, 

derivados de la tecnologra, como el telégrafo, el teléfono, el fax, el modem, el 

radio de onda corta y la banda civil; los tecnológicos públicos, que son centros 



Industriales para producir y distribuir mensajes a grandes colectividades, con 

gran rapidez y a bajo costo, como la prensa, la radio y la televisión (medios de 

comunicación masiva), y finalmente, los medios de comunicación social, que son 

aquellos que aparecen con la misma sociedad: no son Instrumentos creados por 

el hombre, aunque ahora ya los sabe utilizar. En este caso se cuentan las 

cadenas humanas, las tradiciones, las costumbres y la sociedad misma 

(Guillermo Tenorio, Nociones de comunicación, p.5). "En este sentido, todo medio 

de comunicación contiene a otros, y éste, a su vez, es parte de otro medio de 

mayor alcance. La sociedad en si misma contiene a todos los medios de 

comunicación posibles en esa sociedad y, slmulté.neamente, es un medio de 

comunicación disponible para quienes en conjunto forman a dicha sociedad" 

(Guillermo Tenorio, La comunicación universitaria, p.292) 

Medios de comunicación masiva. Son los que posibilitan la Interacción 

entre un gran emisor y su público, es decir, aquellos recursos que se utilizan para 

la comunicación masiva, como la televisión, la radio y los periódicos. "Los medios 

de comunicación masiva son distintos a los medios de comunicación social, los 

que estén representados por la propia sociedad ... La comunicación masiva difiere 

de la comunicación social, ya que ésta puede darse con o sin medios de 

comunicación masiva• (Guillermo Tenorio, La comunicación universitaria, p. 292) 

Mercadotecnia. "La American Marketing Assoclatlon define la mercadotecnia 

como '. .. el desempeno de actividades comerciales que dirigen la corriente de 

bienes y servicios del productor al consumidor o usuario'. La mercadotecnia 

consta de cuatro elementos principales: producto, precio, distribución y 

comunicación. La publicidad, aunque se ocupa principalmente de la 

comunicación, se basa en decisiones admlnislrativas sólidas en las olras tres 



áreas de la mezcla de mercadotecnia para tener éxito. Un producto Inferior, uno 

demasiado caro, o uno con distribución inadecuada harán que la mejor campana 

de publicidad sea un fracaso" ífhomas Russell y Glenn Verrill, Otto Kleppner's 

Publicidad, p. 23). 

Watson Dunn propone que "la mercadotecnia es la suma total de todas las 

actividades necesarias para convertir el poder adquisitivo del consumidor en 

demanda efectiva" (Publicidad, p. 42) 

Off //ne. Entendemos por edicion off fine en video las ediciones previas sobre 

papel o en coplas de trabajo para toma de decisiones y revisiones preliminares, 

antes de la edición definitiva o edición on line, a tres máquinas, con efectos y 

títulos (passim). 

Persuasión. La entendemos en el senlido que le da Klapper, como la 

lntenclonalldad de los mensajes en los medios de comunicación masiva 

orientada a influir sobre las opiniones y actitudes humanas (Efectos de fas 

comunicaciones de masas, p.12). La campaña que proponemos en este trabajo, 

en tanto que publicidad en senlido amplio, o propaganda en sentido estricto, 

debe entenderse como comunicación persuasiva. Ver Efectos (de los medios 

de comunicación masiva) en este glosario. 

En otra acepción, Guillermo Tenorio dislingue dentro de la comunicación 

polltlca a la comunicación informaliva y a la comunicación persuasiva, "o a una 

mezcla de ambas, según circunstancias o coyunturas políticas. Dentro de un 

proceso revolucionario priva la comunicación persuasiva (todos los valores y 

creencias son cuestionados); el dominado se enfrenta a una transición, a otro 

estilo de vida y necesita ser orientado, adaptado, politizado, concientizado y 

formar la nueva legitimidad. 



'Durante los periodos normales, de calma y equilibrio, la comunicación es 

lnfonnatlva; los valores y convicciones se mantienen estables, hay legitimidad, 

nada más se refuerza la creencia de que las instituciones políticas son las 

adecuadas aquí y ahora; la comunicación política se difunde sin problemas ni 

obstáculos ... (En todo caso) son las respuestas (de los dominados) la garantía de 

que el sistema político persiste, o por el contrario, de la crisis en que ya viva o se 

aproxima• (Guillermo Tenorio, La comunicación universitaria, p. 60). 

Posproducclón. Entendemos por posproducción el trabajo que sigue a la 

producción o levantamiento de Imagen, y que consiste en la edición de los 

materiales hasta la entrega del master o programa terminado (Jorge González 

Trevlno, Televisión, teoría y práctica, p.57; passlm). 

Preferencia (pruebas de). Sirven para medir en un grupo de enfoque o jurado 

de consumidores el orden de preferencia qua muestra el público representado, 

respecto de varios anuncios a los que son expuestos. Es un tipo de prueba qua 

se recomienda realizar antes del lanzamiento del anuncio en los medios masivos, 

para realizar correcciones (Charles J. Dlrksen y Arthur Kroeger, Principios y 

problemas de Ja publicidad, p. 442). 

Preproducclón. Entendemos por preproducción todos los trabajos previos que 

harán posible una locación o producción exitosa. Estos trabajos se refieren 

principalmente a Investigaciones, planeaclón y acoplo da recursos humanos y 

materiales (Jorge González Trevif\o, Televisión, teoría y práctica, p.57 y 

Raymond Bravo, Producción y Dirección de Televisión, p. 191; passlm) 

Producción. Véase levantamiento de Imagen. 



Promoclonel. En este trabajo entendemos promociona! como sinónimo de spot, 

para castellanizar el término anglosajón que designa a un •anuncio suelto en 

televisión' (Watson Dunn, Publicidad, p.543). En Estados Unidos "la palabra spot 

es otro de esos términos de publicidad que se usa en dos sentidos: 1.Uso de 

compra de tiempo, una forma de comprar tiempo en un programa que no sea de 

cadena, y 2. Uso creativo, 'Necesitamos algunos spots de treinta segundos'.' 

(Thomas Russell y Glenn Verrill, Otto Kleppner's Publicidad) . Éste último uso es 

el más común en el medio publicitario mexicano; aqul, las duraciones más 

comunes de los promoclonales en televisión son 60, 30 y 20 segundos (passim). 

Dado que nuestra propuesta se refiere a publicidad Institucional o propaganda, 

preferimos emplear el término promociona/ en vez de comercial, por la 

connotación mercantil o lucrativa de éste, que es más apropiado para campaf\as 

orientadas a la venta de mercancías o servicios. 

Propaganda. Consideramos que la propaganda es una forma de acción de la 

comunicación política. Según Jacques Ellul, la propaganda es "el conjunto de 

métodos utllizados por el poder (político o religioso) para obtener determinados 

efectos Ideológicos psicológicos" (Historia de la propaganda, p.7, citado por 

Ramón Dfaz De León en La propaganda.una aproximación a la teorla y a la 

práctica, p. 19). 

En sentido estricto, se distingue por su origen (el poder) y su intenclonalidad 

relacionada con aspeclos políticos o religiosos. 

Para ganar adeptos, la propaganda puede usar recursos provenientes de la 

publicidad y las relaciones públlcas.Díaz De León precisa: •La publicidad busca 

el consumismo; las relaciones públicas, crear una Imagen positiva a las 

personas, Instituciones, organismos, partidos, etc. la propaganda, por su parte, 



trata de Influir en las conductas y en las opiniones con un fin político o religioso", 

(ldem, p.20). 

Publicidad. Existe un concepto amplio, que engloba en la publicidad a la 

propaganda. Según Kleppner "La publicidad es un mensaje pagado por un 

patrocinador Identificado, que se transmite por algún medio de comunicación de 

masas. La publicidad es comunicación persuasiva. No es neutral; no E>S imparcial; 

dice esto: 'voy a Intentar venderle a usted un producto o una Idea'. En muchos 

aspectos, es el tipo más honesto y franco de propaganda". Asl, "la publicidad es 

un método para comunicar a muchas personas el mensaje de un patrocinador a 

través de un medio Impersonal. (La palabra Inglesa advertisng, que significa 

publicidad, viene del latín ad vertere, que quiere decir 'mover la mente hacia'.) 

Las funciones de la publicidad son numerosas: está disenada para convencer a 

una persona de que compre un producto, para apoyar una causa o Incluso para 

alentar menor consumo (desmercadotecnla); puede usarse para elegir un 

candidato, reunir fondos de caridad o para anunciar las posiciones del sindicato o 

de la administración durante una huelga. Sin embargo, la mayor parte de la 

publicidad está destinada a la mercadotecnia de bienes y servicios. 

Independientemente de su propósito especUico, toda la publicidad tiene dos hilos 

comunes: un fundamento de mercadotecnia y comunicación persuasiva. 

Ral/ng. Porcentaje de aparatos encendidos en un momento dado, dentro de una 

localidad determinada (Passlm). 

Ratlng (puntos brutos de). "El tiempo de televisión se compra con base en 

puntos brutos de rating (PBR). Un punto de rating es un uno por ciento del 

número total de viviendas en una área especificada que tienen receptores de 



televisión. Un ratlng de 12 para un programa significa que el 12 por ciento de 

todas las viviendas con televisor sintonizan esa estaclón ... Los anunciantes 

compran un cierto número de comerciales, y miden el peso de sus planes en 

términos de los ratlngs totales de todos los spots comerciales comprados (los 

PBRs) ... Los PBR (se calculan) al multiplicar las Inserciones por el ratlng. En el 

caso de Ali my Chlldren, el ratlng era 8.6 X 25 (el número de Inserciones)= 215 

PBR" (Thomas Russell y Glenn Verrill, obra citada, pp. 178 y 180. Véase también 

Guillermo Tenorio, Nociones de Comunicación. Enfoques.,p.10). 

En México y en los Estados Unidos, es costumbre en el medio publicitario fijar 

arbitrariamente el número de PBR necesarios para lograr Impacto en un 

mercado. Los referentes más usuales son las experiencias previas y el 

comportamiento de la competencia. A partir de Ja cifra arbitraria dada, se busca 

ampliar el presupuesto, o se reducen los PBR para ajustar Ja frecuencia al 

recurso financiero disponible. Según Russell y Verrill, una buena base para 

trabajar son 100 a 150 PBR semanales por spot (Otto Kleppner's Publicidad, pp 

181 y 182). En el caso de Unidos para Progresar, el cálculo base era 250 

PBR por ejecución. SI eran cuatro versiones diferentes, la suma semanal de PBR 

era de 1000. 

Reforzamlento."Reforzar significa consolidar actitudes ya existentes ... Por 

otra parte, se refiere a la evolución o aprendizaje de una actitud. En su 

extremo, significa adquisición de una actitud cuando previamente no existía 

ninguna, pero con mayor frecuencia quiere decir reforzar y dar forma a alguna 

vaga predilección anterior." (Maxwell E. McCombs, "La comunicación de masas 

en las campanas políticas: Información, gratificación y persuasión", en Miquel 

de Moragas, Socío/ogfa de la comunicación de masas, p. 99). 



Scoutlng. Visita previa a una posible locación para determinar el plan de 

prodloción y realizar los wregios necesarios para la viáeograbación o filmación 

(passin). 

Sociedad. "Grupo de seres humanos que cooperan en Ja realización de varios 

de sus intereses principales, entre Jos que figuran su propio mantenimiento y 

preservación. 

"El concepto de sociedad comprende la continuidad, la existencia de 

rulaciones sociales complejas y una composición que contiene representantes de 

Jos tipos humanos fundamentales, especialmente hombres, mujeres y nlnos. 

"De ordinario también existe el elemento de asentamiento territorial'. (Henry 

Pratts Fairchlld, Diccionario da Soclologla). 

Según Max Weber, "Llamamos~ a una relación social cuando y en la 

medida en que Ja actitud en Ja acción social se Inspira en una compensación de 

Intereses por motivos rácionaies (de fines o valores) o también en una unión de 

Intereses con Igual motivación. 

"La sociedad, de un modo típico, puede especialmente descansar (pero no 

únicamente) en un acuerdo o~ racional, por declaración reciproca. Entonces 

la acción, cuando es racional, está orientada a) racionalmente con arreglo a 

valores: en méritos de la creencia en la propia vinculación; b) racionalmente con 

arreglo a fines: por la expectativa de la leattad de otra parte. (Max Weber, 

Economía y sociedad, Tomo I, p 33 y ss., citado por Guillermo Tenorio en La 

Comunlcac/6n Universitaria, p. 100). 
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Indice 
Cápsulas 

Informativas 
por Estado y Tema 

1989-1994 

Coordinaciónº º , 
de ~@Iffi1llll1IIDil~~Il(Q)Iffi 
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 



11sr· Solidaridad 
Relación de Cépsulas por Estado 

Estado Ctlpsu/as y Claves Tamtltlcas 

Coordinación. • .f. 
deOOlllllllllllIDil~IClllUI 

• AGUASCALIEITTES 227(SF), 228(A), 229(EP), 230(0), 231 (.ES), 266(V 
267(V), 268(V) 

•BAJA CALIFORNIA 217(EP), 218(EP) 

• BAJA CALIFORNIA SUR 45(EO), 75(EO), 269(V), 278(V) 

•CAMPECHE 86(Af), 95(M), 154(F), 155(EO), 156(C), 157(0) 
158(A), 159(P,G), 160(CC), 161(M), 206(MV), 207(U) 
208(CC), 215(R), 216(8), 219(SF) 

• COAHUILA 80(P), 85(0), 226(N), 290(V), 291(V), 292(V) 

• COLIMA 54(Af), 130(MV), 131 (F), 132(F), 133(A), 134(A), 
162(Af), 163(U), 181(MV), 211(MV), 212(Af), 298(R), 
299(U), 300(0), 301(.ES), 302(EO,F), 

• CHIAPAS 220(M) 

•CHIHUAHUA 96(SS), 97(!ll), 182(0), 183(N), 237(.ES), 238(.ES), 
239(H), 240(Af), 287(V), 288(V), 289(V), 293(JS), 
294(JS), 295(FCI), 296(JS), 297(JS) 

•DISTRITO FEDERAL 32(G), 149(H) 

• DUAANGO 144(A), 145(P), 146(M), 147(H), 148(Af), 164(f.f), 
165C51.ru, 173(H), 174(bf), 209(P), 21 O(R), 245(Af, 
.ES), 246(H), 247(SF), 248(.ES), 249(SF) 

• GUANAJUATO 83(Af), 200(H), 201 (P), 202(EO), 203(CC), 204(M), 
205(EO) 



A§r Solidaridad 
Relación de Cápsulas por EstadÓ 

Coordinación. • ~ 
deOOlJilllllllllililm~IUll!ll 

Estado 

•GUERRERO 

•HIDALGO 

•JALISCO 

• Mru<1co 

• MICHOACÁN 

• MORELOS 

• NAYARIT 

•Nuevo LeóN 

• ÜAXACA 

PIOGIAIUllACIOllU.ltllOLl•iaiUlt 

Cápsulas y Claves Temáticas 

7(1U), B(A), 9(ED, N), 10(A), 11(1U), 57(F), 5B(IU), 
59(Ae.), 60(P), 77(R), 79(T), 123(EO), 224(PDR), 
225(PDR), 312(F), 313~, 314~, 315(F), 316(.E.S), 
317(PP) 

100(E), 101(Ae.), 102(E), 103(M), 104(BP), 105(BP), 
106(AE), 107(A), 10B(ED), 259(FCI), 261(FCI), 
262(FCI) 

65(Ae.), 66(Ae.), 67(Ae.), 90(AE'J, 91 (AE'J, 92(AE), 
117(BP), 11B(BP), 119(AE'J 

1 (S), 2(E, A), 3(T), 4($), S(ED), 6(E), 12(ED), 13(0), 
14(A), 15(A), 25(G), 33(P), 34(A, C), 35(G), 50(T), 
51 (A), 52(U), 53(ED), 55(AB), 56(T), 7B(R), 93(Ae.) 

16(A), 17(ff), 1 B(M), 6B(CC), 109(F), 11 O(F), 
111 (BP), 177(f.E), 17B(R), 179(8P), 1 BO(f.E), 2B2(V), 
2B3(V), 2B4(V), 2B5(V), 2B6(V) 

22(P), 23(P), 70(P), 71 (8E}, 192(.Ef), 193(AE') 

46(ED),47(ED), 74(AE'), 76($), 61 (FCI), B2(AB), 127(0), 
12B(CS), 129(AE'), 309(ED), 31 O(AP), 311 (V) 

36(C), 3B(M), 72(M), 73(SS), 194(ED), 195(P), 
196(R), 197(E), 19B(P), 199(SE) 

61 (A), 62(AB, ED), 63(F), 64(F), B9(SS), 116(Ae.), 
241(fS), 242(BP), 243(F), 244(ED, N), 250(AE), 
251 (F), 252(F), 253(SF), 254(F) 



1'9. Solidaridad Coordinación. ºl.. 
de OOlllIDllllllllll~(CJJ1111!Dl 

Relación de Cápsulas por Estado raoo1uu. 1uciol!IAL DI IOLIDUID.ll 

Estsdo 

•PUEBLA 

• QUER~TARO 

• Qu1NTANA Roo 

• SAN LUIS POTOSI 

• SINALOA 

•SONORA 

•TABASCO 

• TAMAULIPAS 

• TLAXCALA 

• VERACRUZ 

• YUCATAN 

• ZACATECAS 

Cápsulas y Clavas Tamlftlcas 

44(M), 88(P, A), 166(E), 167(Af), 168(1U), 169(CC), 
170(A), 171 (S, SS), 172(A), 318(.ES), 319(ES}, 320(ES), 
321 (F), 322(F), 323(ES), 324(F), 325(.ES), 326(A) 

69(EO), 150(81), 263(V), 264(V), 265(V) 

19(N), 37{R), 151(N), 152(N), 153(N), 175(N), 176(N) 

99(MV), 120(ED), 121(T),122(M), 191(F),213(EO), 214(F), 
303(FRS), 304(V), 305(CC), 306(P), 307(M), 308(N) 

232(.ES), 233(0), 234(SF), 235(~, 236(8E) 

84(0), 87(P), 98(Af), 135(Af), 136(e.e), 137(EO), 
138(E), 139(M), 140(M), 141(E), 142(P), 143(Af), 
270(V), 271(V), 277(V), 279(V) 

184(M). 185(R), 186, 187(MV), 188(0), 189(H), 
190(ED, N), 275(V), 280(V), 281{V) 

327(M), 328(M), 329(F,ED), 330(A,EO), 331(A,R,D), 
332(R), 333(EO) 

26(P), 27(P), 39(8E), 40(G), 41(F) 

24(M), 28(Af.), 29(S), 30(EO), 31 (.6.Q), 42!S.Q: 
43(AE), 124(AE}, 125(AE), 126(AE), 255(SF), 256(Af. 
257(ED), 258(ES), 260(FCI), 274(V), 276(V) 

20(ED), 21(AE), 48(E, A), 49(A), 112(A), 113(A.E 
114(F), 115(F), 221(Af), 222(PDR), 223(PDR) 

272(V), 273(V) 



~:•· Solidaridad Coordinación. • ,,,. 
de OO!IlDll\llllllllem(CJ!q¡¡lffi 

Relaclón de Cápsulas por T.rna rtOOlAW.A •ACIOIUI. DI IOl.ID.t.l1DJ.ll 

Solldarldad para 
el Blanestar: 

ABASTO 

AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

COMIT~S DE 

SOLIDARIDAD 

Cápsulas y Estado 

55(EM). 62(0AX), 82(NAY), 132(COL) 

2(EM), 14(EM), 15(EM), 34(EM), 51 (EM}, B(GRO), 
10(GRO), 16(MICH), 48(YUC), 49(YUC), 112(VUC), 
61(0AX), 8B(PUE), 170(PUE), 172(PUE), 107(HGO), 
133(SON), 134(COL), 144(0G0), 15B(CAMP), 228(AGS), 
326(PUE), 330(TAM), 331{TAM) 

34(EM), 36(NL}, 127(NAY), 156(CAMP) 

CONTRALOR!A SOCIAL 128(NAY) 

DESARROLLO URBANO 13(EM), 84(SON), 85(COAH}, 182(CHIH}, 157(CAMP), 
18B(TAB}, 230(AGS), 233(SIN}, 331{TAM) 

ECOLOGIA PRODUCTIVA 217(BC), 218(BC), 229(AGS) 

ELECTRIFICACIÓN 2(EM), 6(EM), 4B(VUC), 100(HGO), 102(HGO), 
13B(SON), 141(SON), 166(PUE), 197(NL) 

ESCUELA DIGNA 5(EM), 12(EM), 53(EM), 9(GR0), 123(GRO), 
20(YUC), 30(VER), 45(BCS), 75(BCS), 46(NAV), 
47(NAV), 62(0AX), 69(0RO), 10B(HGO), 120(SLP), 
137(SON), 155(CAMP), 244(0AX), 190(TAB), 194(NL), 
202 (GTO), 205(GTO), 213(SLP), 257(VER), 302(COL), 
309(NAY), 329(TAM), 330(TAM), 333(TAM} 



A.IY- Solidaridad Coordinación. • , 
de ©lllllllllllllllllll~tl!ll@Inl 

Relación de Cápsulas por Tema 

FONDOS MUNICIPALES 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS 

HOSPITAL DIGNO 

JOVENES EN 

SOLIDARIDAD 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 

MUJERES EN 

SOLIDARIDAD 

N1flos DE SOLIDARIDAD 

PAVIMENTACION, 

EMPEDRADO v/o 
ADOQUINADO 

Cápsulas y Estado 

41 (TL), 57(GRO), 63(0AX), 64(0AX), 116(0AX), 
109(MICH), 110(MICH), 114(YUC), 115(YUC), 
131(COL), 132(COL), 154(CAMP), 191(SLP), 214(SLP), 
243(0AX), 251(0AX), 252(0AX), 254(0AX), 302(COL), 
312(GRO), 315(GRO), 321(PUE), 322(PUE), 324(PUE) 
329(TAM) 

25(EM), 32(DF), 40(TL), 159(CAMP) 

147(DGO), 173(DGO), 149(DF), 189(TAB), 200(GTO), 
239(CHIH), 246(DGO) 

293(CHIH), 294(CHIH), 296(CHIH), 297(CHIH) 

99(SLP), 130(COL), 1B1(COL), 1B7(TAB), 206(CAMP), 
211(COL) 

1B(MICH), 24(VER), 3B(NL), 72(NL), 44(PUE), 
95(CAMP),103(HGO), 161(CAMP), 122(SLP), 139(SON), 
140(SON), 146(DGO), 184(TAB), 204(GTO), 220(CHIS), 
307(SLP), 327(TAM), 32B(TAM) 

9{GRO), 19(0.ROO), 151(0.ROO), 152(0.ROO), 
153(0.ROO), 175(0.ROO), 176(0.ROO), 163(CHIH), 
190(TAB), 226(COAH), 244(0AX), 30B(SLP) 

22(MOR), 23(MOR), 70(MOR), 26(TL), 27(TL), 
33(EM), 35(EM). 60(GRO), BO(COAH), 67(SON), 
142(SON), BB(PUE), 145(DGO), 159(CAMP), 195(NL), 
19B(NL), 201(GTO), 209(DGO), 300(COL), 306(SLP) 



#OT Solidaridad Coordinación. • ~~ 
de00llllllllllllllII~il!JJllJl1lli 

Ralaclón de Cápsulas por Tema hoo•uu Jf.tCHIJf.t.L •• ilJl>IDA•U.ua 

REFORESTACIÓN V 

EcotoGIA 

SALUD 

Ctlpsutas y Estado 

37(Q,ROO), 94(0.ROO), n(GRO), 78(EM), 178(MICH), 
185(TAB), 196(NL), 215(CAMP), 210(0GO), 298(COL) 
331 (TAM), 332(TAM) 

1(EM), 4(EM), 29(VER), 76(NAY), 171(PUE), 
216(CAMP) 

SEMINARIO DE INF. MPAL. 150(0RO) 

SERVICIO SOCIAL 73(Nl), 89(0AX), 96(CHIH), 171 (PUE) 

SOLIDARIDAD CON LA 3A. 199(NL) 
EDAD 

SOLIDARIDAD FORESTAL 227(AGS), 234(SIN), 247(0GO). 249(0GO), 253(0AX), 
219(CAMP), 255(VER) 

TENENCIA DE LA TIERRA 3(EM), SO(EM), 56(EM), 79(GRO), 121 (SLP) 

UNIDAD DEPORTIVA 52(EM), 163(COL), 207(CAMP), 299(COL) 

VIVIENDA 263(QRO), 264(QRO), 265(QRO), 266(AGS), 267(AGS), 
268(AGS), 269(BCS), 27B(BCS), 270(SON), 271(SON), 
277(SON), 279(SON), 272(ZAC), 273(ZAC), 274(VER), 
276(VEA), 275(TAB), 280(TAB), 261(TAB), 282(MICH), 
283(MICH), 264(MICH), 285(MICH), 286(MICH), 
287(CHIH), 288(CHIH), 289(CHIH), 290(COAH), 
291(COAH), 292(COAH), 304(SLP), 311(NAY) 



1:9'- Solidaridad 
Relación de Cápsulas por Tema 

Sal/dar/dad para la Cápsulas y Estada 
Praducc/6n 

CAPAC. PARA TRABAJO 97(CHIH) 

Coordinación, , ~ 
de OOillllltuUillll~ll:lll!DllD 

EMPRESAS DE 231(AGS), 232(SIN), 237(CHIH), 236(CHIH), 241(0AX), 
SOLIDARIDAD 245(DGO), 246(DGO), 256(VER), 301(COL), 

313(GRO), 314(GRO), 316(GRO), 316(PUE), 
319(PUE), 320(PUE), 323(PUE), 325(PUE), 

FONDOS DE SOLIDARIDAD 21(YUC). 133(YUC), 26(VER), 43(VER), 124(VER), 
PARA LA PRODUCCIÓN 125(VER), 126(VER), 39(TL), 54(COL), 162(COL), 

59(GRO), 65(JAL), 66(JAL), 67(JAL), 90(JAL), 
91(JAL), 92(JAL), 119(JAL), 71(MOR), 74(NAY), 
129(NAY), 63(GTO), 66(CAMP), 93(EM), 96(SON), 
135(SON), 143(SON), 101(HGO), 106(HGO), 113(YUC), 
116(0AX), 146(DGO), 174(DGO), 167(PUE), 193(MOR), 
212(COL), 221 (YUC), 236(SIN), 240(CHIH), 245(DGO), 
250(0AX), 256(VER), 310(NAY) 

PROGRAMA PARA 165(DGO). 235(SIN) 
JORNALEROS AGR[COLAS 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

SOLIDARIDAD 

CAFETICULTORES 

17(MICH), 136(SON), 177(MICH), 160(MICH), 
164(DGO), 192(MOR), 317(GRO) 

31 (VER), 42(VER) 



lc9 Solidaridad Coordinación. • ~ 
deOOlllllll!llllllll~~\UllDl 

Relación de Cápsulas por Tema r•oou ...... 11UoCIOJlt&. »• toLtHlllDAD 

Sotldarldad para Cllpsulss y Estado 
el Desarrollo Regional 

BORDOS V PRESAS 105(HGO), 111(MICH), 117(JAL), 116(JAL), 179(MICH), 
242(0AX) 

CAMINOS V CARRETERAS 66(MICH), 160(CAMP), 169(PUE), 203(GTO), 

FONDOS REGIONALES DE 

SOLIDARIDAD 

FOMENTO CUL'l\JRAS 

INDIGENAS 

INFRAESTRUC'l\JRA 

URBANA 

PROG. Des. REGIONAL 

208(CAMP), 305(SLP) 

303(SLP) 

61(COL), 259(HGO), 261(HGO). 262(HGO), 260(VER), 
295(CHIH) 

7(GRO), 11(GRO), 58(GRO), 104(HGO), 166(PUE) 

222(YUC). 223(YUC), 224(GRO), 225(GRO) 



,., Solidaridad 

Relaclón de Claves Temáticas por Vertiente 

Solfdsrldsd psrs 111 Blonostsr: Solfdarldad p•r• la Producc/6n 

•AB ·AeASTo ·Ae FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA lA 

•A AGUA POTABLE Y AlCN<r. PRODUCCION 

•C COMIT~S DE SOLIDARIDAD • .QI CAPACITACIÓN PARA TRABAJO 

•CS CONTRALORIA SoclAL ·.Ea EMPRESAS DE SollOARIDAD 

•D DEBARROUO URSANO •Bl.A PROGRAMA PARA JORNALEROS 

•EP EcoLOOIA PRODUCTIVA AGRlcOlAB 

•E ELECTRIFICACIÓN •Ef PROYECTOS PRODUCTIVOS 

•ED EscuEtA DIGNA ·~ SollDARIDAD CAFETICULTORES 

•F FONDOS MUNICIPALES 

•G GUARNICIONES Y BANOUETAB 

•H HOSPITAL DIGNO Solldarldadpsrso/Dsso"olfoRsg/onal 
•JS JOVENES EN SollDARIDAD 

•MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA •BP BoRoos Y PRESAS 

•M MUJERES EN SoLIDARIDAD •CC CAMINOS y CARRETERAS 

•N N1~os DE Sol10AR1DAD •FRS FONDOS REGIONALES DE SollDARIDAD 

•P P•v. EMP. vio Aooou1NAOO •FCI FOMENTO CULTURAS INDloENAS 

•R REFORESTACIÓN Y ECOLOOIA •IU INFRAESTRUCTURA URSANA 

•S SALUD •POR PROG. Des. REGIONAL 

•SI SEMINARIO DE INF. MPAL 

•SS SERVICIO SOCIAL 

•SE SoLIDARIDAD CON lA 3A. EDAD 

•SF SollDARIDAD FORESTAL 

•T TENENCIA DE lA TIERRA 

•U UNIDAD DEPORTIVA 



Catálogo 
Cápsulas 

Informativas 

1989-1994 

Coordinaciónº º ,, 
de te®lIDilUIJiffiil~ten@nn 
PAOG&ANA JU.CIONAL DK llOLIDAilDAD 



1. CLINICA 189, BARRIO HERREROS, CHIMALHUACAN, EDO, MEX. (1'35") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / SALUD 
1881, 3/4 

=~a.:=~r:.,~;r.~,~~:~=.i:~~~,~=~~~r..1aai:::a.i:r:i~·:1a~i:~e~. 
2. COL. JARDIN, CHALCO, EDO. llEX. (1'55") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ELECTRIFICACION Y AGUA POTABLE 
1181, 3/4 
~flore la problom6tlca que Plll810n loa YtCinos do uta colonia por la falla do agua y tloctrlcldad. En la dpsula •• 
m"""1ran os los dos aoMcios con los qua ya c:uonla la genia y se recogen opiniones do lo qua roprasenla Solidaridad 
pera olios. 

3. XICO 11, CHALCO, EDO. llEX. (1'55") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
1181, 3/4 
Roaalla la Importancia que llone el hect.o de poseor tscriluras, ya qua 11 una aaguridad para laa famlllas. Do Igual 
manera. H h8C1 referencia aba problemas qua sufrieron ba habitantes por fa"8de agua potabfe mtsmoa que, gradas 
a Solidaridad, oho<a oon hlolorla. 

4, XICO, CHALCO, EDO. llEX. (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / SALUD 
1H1, 3/4 
S. reconoce 11 apoyo dt Solid11rldad para la construcc16n del hosphal que 11ra en1regado completamente terminado y 
~=1~n~.':, ~::,: ~~~~:: :•=n~~~ an una zona en la qua los locos de lnlección son agudos. Al 

l. COL. CULTURAS DE MEXICO, CHALCO, EDO. MEX. (1'55") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
1881, 3/4 
Riflero la llegada da Escuela Digna a este plantel y cómo fue recbldo asla Programa por los padrea da famllla. Prasenla 
la refloxl6n do una madre da familia acerca del trabajo que raal~aron, on Solidaridad, para baneliclo de la osc:uala en la 
quo ••ludian IUI hljoo. . 

t. BARRIO HERREROS (CHIMALHUACAN) Y COL. UNION DE GUADALUPE (CHALCO) (1 '55") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ELECTRIFICACION 
1H1, 3/4 
A partir do qua ol vallo da Ch aleo y Chlmalhuacán oo electrificaron con llPO'fO do Solidaridad, una serla de 
ealablecimMantoa comerclalea han tkSo lnslaladoa. En Gata cápsula so recoge la experiencia de una tintorarra y una 
carplnlorla. 

7. ARCELIA, GUERRERO (2'05") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL / INFRAESTRUCTURA URBANA 
1H1, 3/4 
Arcalla, Tlamahuala y Tla~hapa son tres municipios quo se ancusntrandlvidkfos por un arroyo. Esto slgnHicaba un 
problema para los habitantes de la región ya que tenían que cruzar a p4e ~ anoyo para realizar sus accMdades 
cotidianas. Graclaa 1 au organ~acl6n, participación y al apoyo da Solldarldad, ••construyó un puente vahlcular qua 
une 1 loe tres munlclpk:is. 

~oti~¡~~b~'D G~:::EEio Blr~g;/rAR / AGUA POTABLE 
1881, 3/4 
Rollere la lnslalacl6n do un sistema da agua polable •n aslo mun~~lo, slatoma que ao sollcltó desde hace diez al\os y 
que ahora. con 'fXYtO de Solitarldad, ae está llevando a cabo. La obra consiste en un canal de llamada, una toma de 
agua y un sl81oma d• bombeo ~u• banefülaré a la población. 

8. LAZARO CARDENAS, TIERRA CALIENTE, GUERRERO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / NlílOS DE SOLIDARIDAD Y ESCUELA DIGNA 
1891, 3/4 
Expone los logros de la comunidad Lázaro Cárdenas con los programas Escuela Digna y Nll\os da Solidaridad. Con !al 
apoyo, so construyeron dos aulas y se obtuvo becas para algunos nll\os, mismas que consisten en ayuda económica, 
despensas básicas mensuales y aervicio m6dlco. 



10. TIERRA CALIENTE, GUERRERO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / AGUA POTABLE 
1111, S/4 
CompMlnoo do! lugar hablan do la manera en quo ao organizaron para la construcdón del puonta, los problamas quo 
enfrontaron y cómo, con Solidaridad, loa suparamn. So narran an6odotu dol parlodo do construccl6n do la obra y so 
comenta la problaméllca a luturo. 

~~Lm~~?l:D s~:111~~c~~;:~RO~~~R~~:?om0;> INFRAESTRUCTURA URBANA 
1111, S/4 
Conllruccl6n, con opoyo di Solidaridad, do un puome ocbro ti rlo Las Truchas. La parlk:\>dn de la comunidad ha 
lido muy omuolallL La lmportanclt de lll• puome radica on quo beneficia la aim1rtlaDzacl6n do loa produclo1 
bUlool y ti tranaporte dt un munlclpi> 1 otro. 

12. HACIENDA SOLIS, TEMASCALCINGO, EDO. MEX. (2'05") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 ESCUELA DIGNA 
1111, S/4 
So construyon trH aulas paro la llCUlla oocundarla con la partlc"aclón de padrao do familia y nllloa. Esta obra 
btnoflcla a toda la comuldad ya quo lo& oscolaras no tendrán quo racorror grandes dillanciu para Ir 1 la eoculll, lo 
qua elgnHlc&ba un gasto para los padros do familia. Todos .. alomen muy orgullosos do podar ~aron una obra dt 
•11• llpo. 

13. ACAMBAY, EDO. MEX. (1'45") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / DESARROLLO URBANO 
1111, S/4 
En la localidad de Lo Loma, loa habitamos trabajan on la ampliac16n del sistema da agua ootabl• y on otras localidades 
11 ttabtja oolactivam1m1 en al empadrado do calleo. En •1 mun~lo H conotruyo larnbl6n una ilc¡una do 
aotlbllizaclón para ol tralarnlanto do aguas negras. Todo con apoyo do Solidaridad. 

14. SAN JOSE TOXI, ATLACOMULCO, EDO. MEX. (1'50") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 AGUA POTABLE 
1111, 314 
Con la pa~iclpacl6n da la aimunldad y da Solidaridad so construyo ol CátcamO da agua potable. Todos loa pobladores 
ptrticlpan on oala obra a la que ea dHlcil llagar por 1&lar ubicada on lo ako da un carro. Los malorialos son llCS!'roado& 
con mulas y animales do carga. 

15. ENCHISI, ATLACOMULCO, EDO. MEX. (1'50") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 AGUA POTABLE 
1881, 3/4 
En Enchlsl 11 efectúa una red de drenaje para beneficio da toda la oomurúdad. En au construocl6n1 apoyada por 
Solidaridad, partic"an lodos bs habhanlos y se realiza con gran dHicuhad, debido a lo rocoso dol l•••no. Sin embargo, 
1n poco tiempo ae contará con al aarvldo gracias a la tenacidad da los habitantes y a su trabaJa, pues cada uno lleva 
ya 35 fatnaa realizadas. 

1&. CHERAN, MICHOACAN (1'30") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 AGUA POTABLE 
1111, 314 
Lo comunidad da Chorén trabaja colactivamenla en la construccl6n do la rod de agua polabla quo bonaf1clar4 a 17 mil 
800 habhan\a& del lugar. Esta obra forma parte dol programa da abasleclm\on\o de agua poiabla para 16 comunldadas y 
179 mll pobladores da la Meseta P'urhopocha. En asta obra participan lamb16n mujeres y nllios. 

17. LOS ESCOBALES, MICHOACAN (1'50") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1 PROYECTOS PRODUCTIVOS 
1881, 314 
Esta comunidad lndlgana logro, modlamo la participación comunHarla, la construcc16n de un canal de riego, la compra 
de un trador y la instalación de un molino de malz. Con el sistema de riego se Incrementó la producción agrfcola de la 
comunidad que siembra también un huerto de duraznos. 

18. ANGANGUEO, MICHOACAN (1'57") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1881, 314 
Un grupo de mujeres de Anganguao se organiza debido a la crlsb causada por ol cierre do la mina donde lrabajaba la 
mayorla de k>s Jugaronos. De esla organización surgen diversas empresas llnancladas en parte por Solidaridad: un 
parador turfslico, una procesadora de fruta, un taller.fábrica de suéteres, una tienda de abasto y una guardarla lnfantll. 



19. QUINTANA ROO (2'05") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I NIROS DE SOLIDARIDAD 
1891, 3/4 
Explica qu6 11 •I programa Nlftoa do Soíidaridad y dostaca au prlnc:lpal c:aractorllllca. Detalla •n qu6 conalsto y 
qu~noo •l~:J:! bono!lclarlos. So recoge una opinión acerca dol programa y•• oopocif!ca cómo y dónde so atiendo 
aloa nllloa . 

ZO. DZITYA, YUCATAN (3'05") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / NIROS DE SOLIDARIDAD 
1H1, 3/4 
Expone la participación do loa comUs y dol programa do Solidaridad on al mo)oramlonlo da las inltalaclonos do! planto! 
y •n la ob!Onci6n da bocaa para loa nllloo qua mú las nec•dan. • 

21. SISAL, YUCATAN (2'58") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / IMPULSO A LA PESCA RIBERERA Y ACUICULTURA 
1991, 3/4 
So comonta ol lj)Oyo qua Solidaridad ha dado a pescador• dol puerto da Sisal qulonoa, organlzadoa on comHs da 
Solidaridad, han adquirido lanchas lo qua lncnlmenla su producción. Le c4psula recoge tastlmonloa eobro loe 
bonor!Clos alcanzados gracias al Programa Nlldonal do Solidaridad. 

22. YAUTEPEC, MORELOS (2'H") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION 
1H1, 3/4 
Un colono compara au experiencia en Japón referente a la partlc1pación comunitaria con Solidaridad, como fórmula para 
reaolver carencias, en este caso de pavimentación. 

23. YAUTEPEC, MORELOS (2'58") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVJMENTACION 
1881, 3/4 
Durante una comida on la laona, hombrn y mujo ros moralonsoo hablan del GignHlcado do Solidaridad. 

24. CHINTIAPAN, TLACHICHILCO, VERACRUZ (2'40") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1881, 3/4 
Expone ol trabajo do un Comtté do Mujo ros on Solidaridad para conaogulr un molino do nlxtamal que los,oyudanl a 
obt•n•r lmportanlas bonollclos para sus famlllas y para su comunidad. 

~~L~~~~cii~L·pmE~rA~iE~~~A~Ef·off~4i~lc10NES y BANQUETAS 
1891, 3/4 
Vecinos de la colonia explican cómo se organtzarcn medlante Solidaridad para raanzar guamCionte y banquetas tn IU 
localidad. So recogen testimonios sobro la axporloncla anterior do ln!roducdón do drenaje y egua potable. 

28. TLAXCALA, TLAXCALA (2'47") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION 
1891, 3/4 

~:,;'~~ª~~~': :~,~~1d~~f ~oq~!::'~rx,6 ti~:i·!~i."ntar la calle Domingo Arena y•• destaca 1a 

27. SAN JUAN TOTOLAC, TLAXCALA (3'03") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION 
1881, 3/4 
San Juan Totolac, poblac:l6n con genio que trabaja para benerlClo do ou comunidad, roal~ó con apoyo do Solidaridad el 
ldoqulnado de sus calles con una Inversión de 45 mllbnes de pesos, correspondiendo a los colonos una aportación del 
20 por dento mis ta mano de obfa. 

28. CONGREGACION VIRGILIO URISE, TECOLUTLA, VERACRUZ (2'54") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1881, 3/4 
St habla del apoyo de Solidaridad a pescadores mediante cr4cfltos sin Intereses para la compra de embarcaciones, 
redes y transporte para oomerclalizaclón, con lo que se evitan lntermedlarlsmos y no se Incrementan los precios de Jos 
productos pesqueros. 



28, TLACHICHILCO, VERACRUZ (2'48") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / SALUD 
1881, "4 
Mandona la problamAtlca do salud on la reglón. Habla del trabajo comunitario y do! a¡>oyo do Solidaridad para la 
oonatrucc16n da una cHnica rural. 

30. EL COVOL, TLACHICHILCO, VERACRUZ (2'511") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 ESCUELA DIGNA 
1881, S/4 
Se habla do la organlzedón comunitaria para la oonstnx:cl6n do aui.. modlamo el programa Escuela o¡¡na 

31, UNION DE EJIDOS NAHUA·OTOMl·TEPEHUA, TLACHICHILCO, VERACRUZ (2'58") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / SOLIDARIDAD CON CAFETICULTORES 
1981, 3/4 
Com•nla la organización de be cafetlcultorea de la reg'6n para aoondlelonar, con apoyo de Solidaridad, un centro de 
ucado para 1u producto. 

32. COL. SAN FELIPE DE JESUS, MEXICO, D.F. (2'57") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / GUARNICIONES V BANQUETAS 
1891, 314 
La colonia San Falipo de Jes6a H earecfa da serviclos y ante 4sto, aus habitantes so organliaron en comltb de 
Solidaridad para lnsta!ar algunos de ellos. La primera etapa consiste en Ja o:mstrucctón de guarnicionas y banquetas. 

33. ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EPO. MEX. (2'56") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 PAVIMENTACION 
1981, 314 
Se habla do la pavlmontacl6n do cinco caJlog, destacando la par1lclpacl6n do las mujeres y do Solidaridad. 

34. LAS PElllTAS, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. MEX. (2'47") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / AGUA POTABLE V COMITES DE SOLIDARIDAD 
111111, 314 
Varlol colonos hablan do la nooosidad do apoyo, do la organlzacl6n en la oolon\a y do la lormac'l<\ do un Ccmtt6 para la 
obra do drenaje. 

35. ATIZAPAN PE ZARAGOZA, EDO, MEX. (2'56") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I GUARNICIONES Y BANQUETAS 
111111, 3/4 
El presidente do un Ccmtt<I do Solidaridad habla do la experiencia que ha ton ido su oomunldad para la roalizaclln do 
guarnicionas y banquolas con a¡>0yo do Solidaridad. 

38. COL. MADRESELVA, MONTERREY, NUEVO LEOH (3'20") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I COMITES DE SOLIDARIDAD 
19111, 3/4 

:; ~:;~adrr'!.'=.~:::~~~~~P~~'"J! 1~~:~~,~~d~i' g:~ita6 o~ ~~~~0~mblea hasta ta lnstalacl6n 

37. FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (2'55") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I REFORESTACION V ECOLOGIA 
1891, 3/4 
Se destaca la labor de equipo do la comunidad para realizartraba}Ds do roforeslación en el ejido Chunhuhub con apoyo 
do Solidaridad. la sociedad civil cuenla con cinco viveros con capacidad do 50 mil plantas do cedro y caoba, mismas 
que abaslecen las labores do reforas1acl6n. 

38. CADEREYTA DE JIMENEZ, NUEVO LEON (3'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1890, 314 
Mujeres socias do la 1/onda comunHarla Supar 12 hablan de losbenoliclos obtonldca a partir de su trabajo en ollugar y 
exhortM a otras mujeres a partic~ar en el programa de Solidaridad. 

39. SANTA MARIA DE LAS CUEVAS, ALTZAYANCA, TLAXCALA (2'59") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS PE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1991, 3/4 
Se comenta el apoyo de Solidaridad para ol campo do Mzayanca modlanto el otorgamkmlo do aéditos &In intereses. 
Da es1a manera, los campesinos ae capitalizan croando un fondo que se Invertirá en obras comunitarias. 



40, COL. SACAMONTES, COAXOMULCO, TLAXCALA (2'54") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / GUARNICIONES Y BANQUETAS 
1181, 3/4 
Expo<\e la organlzllCión do la comunidad para la roaflZ.8clón de banquetea a un eoslo do 43 millones do posoa. Outaca 
la ~ación do loa vecinos con mano do obra. 

41. VICENTE GUERRERO, ESPAAITA, TLAXCALA (3'03") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1881, 314 
Refleja la tradlc:l6n comunitaria do realizar obras do bonoliclo social madlanio el trabajo do lodos. En o&le caso, se trata 
do la lnlroduccl6n do agua potablo y do eledriddad, ademé> do la construccl6n de una oacuola y un centro do salud. 
Ahora, y con apoyo do Solidaridad, se prcpUIO la creación de una plaza clvica, guarniciones y banquelas. 

42. TUZAMAPAH, VERACRUZ (2'59") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / SOLIDARIDAD CON CAFETICULTORES 
1881, 3/4 
Comenta be cr6dltoa concedidos por Solidaridad a productores de caf6 de Tuzamapan y aus 6xhoa en la 
comorclallzaclón de loa productos 

43. LLANO GRANDE, TEOCELO, VERACRUZ (2'50") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1181, 314 
Muoa1ra la conatrucd6n do una bodega de usos mOltiploti, obra reallzeda con apoyo de Solidaridad para benel~lo do 
ba productores de mango de la rog16n do Teocelo. 

44. CUETZALAN, PUEBLA (2'4t") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1880, 3/4 
M ujeres de la localidad._, 1a manera en quo las lndlgenas se organizaron para lonmar talleres do artesanlaa on 
loa c¡uo vondon lo que olaboran, mejonndo con esta labor su nivel do vida. 

45. PUNTA ABROJOS, BAJA CALIFORNIA SUR (2'50") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
1881, 314 
Comenta ol apoyo do Solidaridad para efectuar obras de mejoramiento en una escuela primaria. Destaca la participación 
del Comlt6 do Solidaridad. · 

40. SAN SLAS, NAYARIT (2'53"1 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I ESCUELA DIGNA 
1881, 3/4 
Pr .. enta la oxperloncla dol Comité de Solidarldad de San Bias en la organlzac16n y realizaciln de trabajos en bonef~lo 
do la oscuela do la comunidad. 

47, TEPIC, NAYARIT (2'43") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I ESCUEl.A DIGNA 
1881, 3/4 . 
Con Imágenes de la. antigua y de la nueva escuela ae mues1ra la partq:udSn de Solidaridad mediante el programa 
Eacuola Digna. 

48. MERIDA YUCATAN (2'48") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIEHESTAR / ELECTRIFICACION, AGUA POTABLE ,y ALCANTARILLADO 
1001, 3/4 
Habitantes de la colonia San Francisco, en la ciudad de Mérida, hablan da los beneficios obtenidos mediante 
Solldarlded. Mencionan las dH~ultades que tenlan por la falta de luz y agua. Las Imágenes de jóvones trabsJando en las 
calles dan Idea da lo que os ol trabajo comunitario. 

40. MERIDA YUCATAN (2'51") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
1001, 3/4 
Refiere al programa de Agua Potable y Alcantarillado de Zonas Urbanas do M6rlda. Narra la historia de osta programa y 
11 recogen opiniones de los que se verén beneficiados con el suministro de agua potable. 



50. UNION DE GUADALUPE, CHALCO, EDO. MEX. (1 '55"1 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I REGULARIZACION DE U TENENCIA DE LA TIERRA 
1881, 314 
Se muestran a grand111 rasgoa los tr4mttes que realiza Corott. Se recogen lo& testimonios de une beneficiaria y de un 
promotor de la deperdencla. Termina con el lestlmonlo da la mujor que habla del tiempo que duró su trl.mhe y que, a final 
de cuentas, recl:>l6 au aacrhura. 

51. TUPACOYA, PINO IXTAPALUCA, EDO. MEX. (1'55") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I AGUA POTABLE 
1881, 3/4 
Nll!ll la historia da la formacl6n del Comh6 para la lntroduc"1cln del dronajo. Rosume la problemitica da la callo por falta 
dol aervlclo, problema qua la comunidad resolvió con su trabajo y el apoyo de Solidaridad. 

52. VALLE XICO, CHALCO, EDO. MEX. (1'55"1 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / RECREACION Y DEPORTE 
1881, 314 
Remarca la carencia de lugares de espmclm!ento para k>s jóvenes del lugar, probloma que ahora H soluciona con la 
puesta en marcha de la Unidad Deportiva Soldark:lad. Con e&ta obra, el pueblo reconoce el cumpllmktnto de la promesa 
prosldsnclal: ayudar a quien mú lo necesita. 

53, ESCUELA JESUS REYES HEROLEB, CHALCO, EDO. MEX. (1'55") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 ESCUELA DIGNA 
1881, 314 
En la cápsula &e aprecian las dos etapa del programa Escuela Digna (1990 y 1991 ), So Ilustra con comentarlos 
ebcuenles &Obre la experiencia vivida por los miembros del Comité, qutenes reconocen que después de un ario de 
trabalar con el programa ya tienen una escuela digrui para sus hijos. La Imagen muestra el Inicio de loa trabaJoa y su 
conclusión. 

54. COMALA, COLIMA (1'55"1 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1881, 314 

~i"s':iª ~r::,::,i,~:n!~~:~~~ ~~~F:t'~~{;1;º~ !~~~:::'e=;. 'S'!ij:i1.~~~~e~:~~~ ~~n". con 
fuonlo permanonte da Ingresos y un pequollo polo de desarrollo ganadora. 

55. COL. AVANDARO Y COL. PROVIDENCIA, CHALCO, EDO. MEX. (1'55"1 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I ABASTO 
1891, 314 
Se comentan los benet~k>s que ha llevado al valle de Chako la Instalación de lecherlas. 

58. VALLE XICO, CHALCO, EDO. MEX. (1'55"1 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 REGULARIZACION DE U TENENCIA DE LA TIERRA 
1891, 314 
Durante una entrega de escrituras en Chako k>s vecinos explican cómo llegaron a obtener ta propiedad de sus 
terrenos. 

57. CHILPANCINGO, GUERRERO (2'00"1 
REUNION DE EVALUACION FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1991, 314 
Presidentes munlclpalas de Tierra Caliento, durante una reunión do evaluacl6n do los Fondos Munlclpa\es do 
Solidaridad, comentan la forma onquo sus ayunlamlantos manejan los rocura.os del Programa.· 

88. ARROYO GRANDE, CATALAN, TIERRA CALIENTE, GUERRERO (2'10") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL I INFRAESTRUCTURA URBANA 
1891, 314 
Oeslaca la participación da los habitantes do Arroyo Grande para la construccl6n da un puente qua beneliclaré. la 
comercialización da los productos del campo que se cosechan en esa reglón guerrerense. 

59. ZIRANDARO, TIERRA CALIENTE, GUERRERO (2'00"1 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1991, 314 
Mediante los Fondos de Solidaridad para la Producdón se realizó la construcción de un sistema de bombeo que 
benallcla tanto a los campesinos da esla región guarreronse como a sus familias, las que ahora cuentan con agua 
potable en sus hogares. 



10, ZIRAHDARO, TIERRA CALIENTE, GUERRERO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMEHTACIOH 
1181, 3/4 
l..ol habl11nt11 dol lugar hablan do las caractorilticas de la obra emprendida, de los problemas y onlonnodadoa que 
~~ª.'d~ lolvanoras. So rocogon an6alotaa do la patticipaclón comunitaria y testimonios de agradecimiento a 

11. CAPULALPAM, OAXACA (1'58") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAll I AGUA POTABLE 
1111, 3/4 
Muollra la oxporlonda do lrabajo do los hablianloa do Capula\:>am para la lnatalaclón do 1.11& planla polabUlzadora a. 
orillas dol ria Cutzarnala, oon apoyo do Solidaridad. 

12. SANTA ANA MIAHUATLAH, OAXACA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ABASTO V ESCUELA DIGNA 
1111, 3/4 
La población do HI• munlcplo 11 organizó on comhh do Solidaridad para realizar trabajoo do conl1nJocl6n do una 
cancha deportiva y do una l1onda Conasupo. En materia de Eocuela Digna, 11 cambiaron ventanas y &e reparó ol lecho, 
oomprando adomés mobiliario oaoolar. 

13, BAH ANTONINO CASTILLO VELAZCO, OCOTLAN, OAXACA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 FONDOS MUNICIPALES 
1111, 314 
Rollero la utilización de loo Fondos Mu1~alaa do Solidaridad para la const1ucc16n do un poonlo y la rehab\lhacl6n do 
una eaaJlla. La comunidad participó con mano de obra y los qUlil 1enfan posibilidades, c.on una aportación económk:a. 

14. OAXACA, OAXACA (1 '50") 
BOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 FONDOS MUNICIPALES 
1191, 314 
Varios presidentes munlc~alos comentan cómo trabajaron sus comunkfades en varios proyectos de So!Qariclad. Se 
destaca la Importancia dol loqulo an las ob1as emp1endidas con los Fondos Munlc\:>ales do Solidaridad. 

15. OJUELOS, JALISCO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1190, 314 
El poblado de La G1anja, munlc\:>lo de Ojuelos, Jalisco, construyó un corral con los Fondos de Solidaridad pa1a la 
Producción, pagando asl ol pr6slamo olorgado para sus tareas agrlcolaa, 

11, MATANCILLAS, OJUELOS, JALISCO (t'55") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1810, 314 
Los campesinos que no pudieron pagar el CrlKl~o a la Palabra debido al mallio~ cubren con mano de obra y 
materiales de la reglón su compromiso, Introduciendo lineas de agua potablo. 

17. ENCINILLAS, OJUELOS, JALISCO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1990, 314 
En otra comunidad de Ojuelos, k>s campesinos se unen para oonstrulr, con k:ls Fondos de Solidaridad para la 
Produc:clón, un bordo de agua para oonsumo humano. 

18, TZINTZINGAREO, IRIMBO, MICHOACAN (1'45") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 1 CAMINOS V CARRETEARAS 
1991, 314 
Se muestra la canelera construida y qua es de gran benolicio para la comunidad ya que Incrementa, gradas a la llegada 
de camk>nes hasta el pu11bk>, la comercialización de sus productos, entre k>s que hay material e& para la construcción. 

89. QUERETARO, QUERETARO (2'20") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 ESCUELA DIGNA 
1990, 314 . 
En una comunidad queretana, padres de familia, maestros y alumnos u non su esfuerzo al apoyo de Solidaridad para 
rohabil~ar su escuela. 



70. JIUTEPEC, MORELOS (2'47") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 PAVIMENTACIDN 
1890, 314 
Reccgo testimonios do ta participación, la cooporacl5n y la ayuda do Solidarklad para la pavimentación de calles en ol ol 
poquo~o poblado do JIU1tpec, Morolos. 

71. HACIENDA SAN HICOLAS, MORELOS (2'40") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCIOH 1 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCIOH 
1990, 314 
Muostra loo roauhadoa del programa C"'1ito a la Palabra, qu• benefd6 a 32 ejidos tomporalaroa do Morolco, 
prodlltlores do matz y do sorgo. 

72. MONTERREY, NUEVO LEON (2'50") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1990, 314 
Tectlmonlo de dos mujera& a.obre cómo H formó GU taller de comura. =n apoyo de Solidaridad, mediante el pn>grama 
Mu)orto on Solidaridad. 

73. MONTERREY, HUEVO LEON (3'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / SERVICIO SOCIAL 

'"'· 314 Cuatro o51udlanl0$ dan su testimonio sobro la exporlanela que t .. ha dejado ol aeMelo ll<lcial que prestaron durante la 
obra del motm roglomontano. 

74. AMATLAN DE CAilAS, NAYARIT (3'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 

''"· 314 SO comenta el apoyo do Solidaridad para la oompra do maquinaria agrlcola on ben oficio do loo ojl:lo• del sur de Nayarit, 
con el ob)elo do olowr su producción. 

75. ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (2'59") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
1991, 314 
Sa muelllta la rehablllt..,15n de una escuela mediante el programa Eacuela Digna. SO menciona la experiencia del 
Comité on la rtalizacl5n da lo& trabajos. :· 

78. TEPIC, NAYARIT (3'01") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I SALUD 
1191, 314 
So muostran aspecto• do la elfnlca Solidaridad, que all&nd• a la poblael5n de 12 oolonl., de Toplc. 

77. ASERRADERO BALSAMAR, GUERRERO (2'54") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / REFORESTACION Y ECOLOGIA 
1891, 3/4 
Muestra cómo Iniciaron los trabajo$ en el asenadaro de Atlo Balsa.mar, Guerrero, obteniéndose beneficios para la 
comunidad y ol bosquo. 

78. TEPEXPAN, EDO. MEX. (2'38") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / REFORESTACION Y ECOLOGIA 
1991, 314 
Habla do la or¡¡anlzael5n, apoyo y participación do la comunidad de Topoxpan para la eon&trucoión de un parque 
oomunttarlo. 

78, CAYACOS, ACAPULCO, GUERRERO (2'58") 
SOLIDARfDAD PARA EL BIENESTAR / REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
1890, 3/4 
Se muestran testimonios de cuatro colonos acerca del beneficio y el &ignlficado que tuw para e!tos la entrega do 
eacrlturas do sus terrenos. 

10, CAAADA DEL SUR FRANCISCO $ARABIA, MOCLOVA, COAHUILA (3'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION 
1890, 314 
Expone la pavimentaelón de callos on Monclova oon apoyo de Solidaridad y organismos público• y privados. 



11. TEPIC, NAYARIT (3'15") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA 
PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
1880, 3/4 
La comunidad hui:hol celebra la Rosta del Elo1e y en la cápsula u comenta ol algnifocado oolidatlo do esto 11110)>. 

~~L:;,~~ID~EDN~~M~~· e1m~Tf~~A:~A~~go") 
1880, 3/4 
S. txpraaan los btneliclol que han recbido lol hab~antes de esta comunldad a partir de la Instalación de una lechería. 

13. IRAPUATO, OUANAJUATO (2'50") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1880, 3/4 
En la cápsula se raoogen testlmonk>s sobre el apoyo quo Sol!darldad brinda a eampeslnos temporaleroa mediante 
a6d~oa 1ln lntereus para la producción agrk:ola. 

14. HERMOSILLO, SONORA (2'45") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I DESARROLLO URBANO 
1880, 3/4 
Una persona narra cómo Iniciaron k>s servickJs públk::os en la colonia Cerro del Apache. La comunidad a>opera con el 
25 por cionto del costo de la obra y k>s quo no tienen posibílidades, aportan su mano de obra. 

15. $ALTILLO, COAHUILA (2'43") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / DESARROLLO URBANO 
1880, 3/4 
Se muestra la partk:lpación de los colonos que, con BpO'/O de Solidaridad, contrl>uyen al mejoramiento de su localidad. 

1e. CAMPECHE, CAMPECHE (2'43") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1880, 3/4 
Ttalimonlo de un campesino campechano sobra los trabajos que su comunidad realizó con apoyo da Solidaridad. 

87. COL. LEY 57, HERMOSILLO, SONORA (2'51 ") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I PAVIMENTACION 
1880, 3/4 
Experiencia de la organización en la c:olonla Ley 57 da Hennosillo para efectuar obras de pavlm1mtaci6n en benoHck> do 
1u colonia. 

18. SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA (2'59") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION Y AGUA POTABLE 
1880, 3/4 
Los habitantes de San Miguel Canoa muestran la oxperlencla dol trabajo comunharlo para la Introducción del drenaje y 
el empedrado da aus calles. So deslaca el apoyo recibido de Solidaridad y la participación de las mujeres de la 
localidad, 

~~L~~~g:o ~~~~c~L(2~~~~ESTAR I SERVICIO SOCIAL 
1889, 3/4 
So presentan tostlmonkis de pasantes do Ingeniería que prestan su servicio socia! en el proyedo de construcción do 
una máquina lavadora do lana, on apoyo a los productores de Nochlstlán y de la industria textil do Oaxaca. 

80, EJIDO HUACHI, OJUELOS, JALISCO (2'59") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1980, 3/4 
g~~.J:n~::::'. productores do lrijol dol ejido Huachl nos dan su opinión sobre el Crédito a la Palabra que los do 

81, OJUELOS, JALISCO (3'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1990, 3/4 
La cápsula expone la organización de ojidatarios y pequenos propietarios creadores de El Gran Tunal, empacadora de 
tuna para la exportación. La Importancia do esta empresa radica en que Impulsa la comorclalización de tuna, ki que 
rosutta una nttematlva do producción en las regiones somidesónicas y representa una luonlo do ingresos para los 
campesinos do la zona. 



U. OJUELOS, JALISCO (2'50") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1880, 3/4 
Campesinos comentan ol Cr6d~o a la Palabra recibido da Solidaridad para Impulsar la pmduc:ci6n da malz on la zona. 
Hablan do la rocuporaci6n dol dinon> y do su doclslón da pagarlo. 

83. SAN FELIPE DEL PROGRESO, EDO. MEX. (2'23") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1880, 3/4 
C11111poslnoa mai:e"'8 hablan del apoyo rocbido da Solidaridad mediante loa Fondos da Solidaridad para la Ptoduccl6n. 

84. FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (2'47") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / REFORESTACION Y ECOLOGIA 
1881, 3/4 
El presidente d• la Unión de Ejidos Madereros de Carrillo Puerto y un ejldatario explican el proyecto de creack5n de 
vfwros qua conforman au organlzm;ión. 

85. CAMPECHE, CAMPECHE (3'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1880, 3/4 
Mujeres narran cómo formaron su Comité para la creación, con apoyo de Sollcfaridad, de un taller de costura. 

86. CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA (2'58") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / SERVICIO SOCIAL 
1880, 3/4 
Se presenta la realización de un huer1o comunitario para la producción dé hortallzas, proyecto que se llevó a cabo con 
el apoyo de Solidaridad y de estudlan!es que prestan su servicio soclal. 

88, CIUDAD OBREGON, SONORA (2'44") , 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1880, 3/4 
Miembros de la Alianza Campesina del Noroeste hablan de la forma en que ocho organizaciones adquirieron las 
fns1alaciones del mollno de trigo, lo que Jos permite comercializar sus productos. 

88. TAMUIN, SAN LUIS POTOSI (2'58") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 
188D, 3/4 
Un colono y un aslsten1e de la presidencia municipal hablan del apoyo reobido de Solidaridad para el mejoramiento de 
aus viviendas. 

1DO. CALVARIO DE LA LOMITA, TASQUILLO, HIDALGO (2'03") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I ELECTRIFICACION 
1881, 3/4 
Narra la problemática de la comunidad por la fa~a do enorgra ol6ctrica; Gxplica cómo se formó el Comil4 de Solidaridad y 
loe beneficios obtenidos mediante las gestiones roallzadas. Mora, cuentan ya con luz. 

~~ú~.MiD~gu~¡~~ w~~g~u~b~~~%1¡W~§ DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1891, 3/4 
Se detallan tas nocosldades de los campesinos, lo que son los Fondos do Solidaridad para la Producción y los 
beneflcio6 que proporcionan a los hombres del campo. 

102. BENITO JUAREZ, ACTOPAN, HIDALGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I ELECTRIFICACION 
1891, 3/4 
Se explica cómo so obtlono luz mocllanle la energía solar y cómo se les ensenó a los lugarorios a aprovechar ~sta, con 
lo que la comunidad oblfene grandes beneficios. 



103, LAS EMES, IXMIQUILPAN, HIDALGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 MUJERES EN SOLIDARIDAD 
101, 314 
Sa narra lo quo las mujeraa do la locafdoo ganan oon el mon,.., que consiguieron oon apoyo dol programa Mujeros on 
Solidaridad. Ahora, üonon mú tiempo para preparar la oomkla do los nlllo& que van a la oscuela y para ayudar a sus 
HpolOI en la.a tareas del campo. 

104. TEPETITLAN, HIDALGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 1 INFRAESTRUCTURA URBANA 
1891, 314 
Describe la historia dol puonto del lugar y su dotorloro. Expon• la problomélica do loo vocl"'s por la falta do ost• 
Hrvicio y loo bonolicios que t1ndrlln al contar oon un puente bien hochc. Sa destaca quo la unidad do la gonto "'debo 
romperse. 

105. TEPETITLAN, HIDALGO (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL / BORDOS Y PRESAS 
1891, 3/4 
O.talla laa caraciorlsticas dol bcrdo d1 topotato blanex> quo se ex>nstruyo, do la zona y describo loa nocasldados en ol 
lugar. Se remarca que la comunidad partl:~a oon su ma"' de obra y que el bcrdo beneficiaré 30 6 40 hectér.., do 
t1rr1,..,, Sa IOftala que Hrvlri oomo rilgo di auxilio en tiempo SICXl y hasta para la aculcuhura, con lo que la poblac:iln 
t1ndrla allrnonto aeguro. 

108. CHAPANTONGO, HIDALGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1991, 3/4 
Sa •xpllca cómo apoyan los Fondos do Solidaridad para la Producción a los productores agrloolaa, ol monto dol rocu"° 
por hoctiroa y 11 para qué, O.talla lo que •• hace con los recursos, cómo participa la genio y qué os lo qua han 
con1eguldo. 

107. SANTA ANA TLALPAN, TULANCINGO, HIDALGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I AGUA POTABLE 
1991, 3/4 
Las enferniedades lnfeock>sas aon comuAC1s en Santa Ana Tlalpan, por que io fue necesario orgll'\lzaru para contar 
oon 11 sarvlclo do dronaje. Los coto,..,. 18 unieron y Uabajan oon apoyo de Solidaridad. So muestran optlmllt11 ante la 
pronta aoludón do este problema do salud pObllca. 

108. TASQUILLO Y NEQUETEJE, HIDALGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
1991, 314 
Expllca lo realizado con loa fondos del programa Solidaridad para una Escuela Digna y &a oomontan los bonolicios di la 
1u1og1st16n. Sa detalla la partlc\>acl6n di la oomunidad y so enumeran los bonellclos que oonsegulré 61ta. 

109, ZIRAHUATO Y ZITACUARO, MICHOACAN (1'57") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1991, 3/4 
Narra ta historia de ta escuela y su rehabl~aclón, Las mujeres detallan su participación en el mollno y la ayuda 
masculina que recllleron. Un hombre se muestra optimista por el apoyo brindado a las zonas campesinas, misma& qua 
•• ostdn bonolidando. 

110. TLALPUJAHUA, MICHOACAN (1'48") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
101, 314 
Explica en qué consisten la remodela.:::ión del museo y otras ocho obras realizadas con los Fondos Municipates de 
Solidaridad. Con astoo recorws se empadran las calles, se Introduce agua potable y se rapara una compar\fa minera 
qua seré atradivo turístico, con lo que el pueblo mejorará sus condiciones de vida. Se detallan los beneficios da que 
gozBián los habitantes de Tlalpujahua con tas obras de empedrado. 

111. APORO, MICHOACAN (1 '52") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL I BORDOS Y PRESAS 
101, 3/4 
Se justifica la construcción da un bordo en el ejido. Sanala qua hacia falta organización y trabajo en el lugar y cómo 
ayudó Solidaridad a k>s lugaroflos, detallando los beneficios que éstos tendrán. Recoge testimonios de lo que os el 
Programa Nacional de Solidaridad y el trabajo comunitario. 



112. YALCON, VALLADOLID, YUCATAN (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / AGUA POTABLE 
1881, 3/4 
DNd• hace al\os loa habbantos de Yalcón tanlan agua sucia por todo llquldo poro ahora, gra:las al traba)o comunitario, 
tienen bene!lc:io6 como el agua potable y dos aulas da adl.QIClón primaria, adermla de Fondos de Solklariclad pano la 
Producclón para bs campesinos. Enumera las obras reaílzadas con apoyo da Solidaridad. 

113, CALOTMUL, YUCATAN (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1181, 3/4 
Con loa apayo1 l'9Cl:>ldol por loa campesinos en 1990 &1 hicklron airas obres, k> que u expriea en la c6psu1a. E1toa 
mpoyos futron cr6dltos para la produc:dón maicera y se dieron a condición de devolver 11 cltn por dento en 
determinado tiempo. Una vez efectuada la recuperación, aa usa para llevar a cabo obras propuestas por los mismos 
pobladoras. 

114. XOCEN, VALLADOLID, YUCATAN (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1181, 3/4 
Un lugarano afirma qua laa vishas eon buenas para constatar que n cumpla con loa objetivos, como es et caso de la 
construcción da la nueva prosklancla munlc"al de Xocon. Destaca la ac1ttud do la gonle y Oll¡>liea lo qua pasa con los 
fondo& lljlO!lados por Solklaridad y la comunklad. Remarca la Importancia de la unklad y del trabajo comunbario para 
reallzar las obras qua quieran y requieren. 

115. TAHCABO, CALOTMUL, YUCATAN (2'04") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1181, 3/4 
Lo primero que ae hizo con loe foodoe de Solidaridad en Tahcabo fue comprar un molino de nbdamal. Se tuvo que 
comprar para qLKt los lugarab tuvieran un buen &eMclo y &e narra cómo se hacen las CX>6a.& en este pequer>o poblado 
del munlc"io yJ.<:ateco do Calolmul. 

118. OCOTLAN, OAXACA (2'14") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1181, 3/4 
Saftala cómo luo que los prasklenlos munlclpalos de la zona se pusieron de acuerdo para disponer y aplicar los Fondos 
do Solklaridad para la Produccl6n, So comenta la Incredulidad Iniciar de la genio y la organización en comités, 
Integrados p:::ir personas del mismo pueblo. Se afirma que la gente sí coopora y trabaja oonjuntamento. Esperan que se 
les siga apoyando para que oonUnú11n laborando 11n sus comunidades. 

117. OJUELOS, JALISCO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL / BORDOS Y PRESAS 
1880, 3/4 
Explica al proceso do roconolruoclón de la presa del lugar y el por qué de tal obra. Saftala ol costo y detalla la 
partlc"a:lón on oloc:!lw y con lraboJo de la comunidad, Recoge testimonios do lo que os ol Programa Na:ional de 
Solidaridad. 

118. OJUELOS, JALISCO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL I BORDOS Y PRESAS 
1880, 3/4 
Explica por qu6 se repara la prosa y se softala que benoliclaril al lugar ya que podrán regarse has1a 300 hecláreas, el 

:!~ º~~.ª,:º:~ ~l~k:!º mS:~.ri~~~.c:i;:~1;i:~·a~nH::~i"s~!~:audS:~:i~~!;g:JLJ:;:.1ea la Importancia 

118, OJUELOS, JALISCO (2'01") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1890, 3/4 
Sel'\ala quo la oosecha en el ejido Emlliano Zapata fue muy buena porque so preparó bien la tierra y so usó abono, oon lo 
que las ganancias fueron muy buenas. Se comenta que con los créditos de Solidaridad todos ganan. Ahrma que con los 
fondos del programa 11s posbkt hacer muchas cosas y que los beneficios &0n para toda ta comunidad. Destaca la 
Importancia dol traba)o oomunbarlo. 

120, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI (1'54") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
1880, 3/4 
Una nlna narra cómo cantó el coro escolar para el prosldonle Car1os Salinas de Gortari y cómo '1 prometió darles una 
11&cuola. Ahora, cuonlan ya con su plantel y con todos los beneficios que les permlllrán MlgUir adelante. 



121. CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI (1'52") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
1880, 3/4 
Uno Mftora habla de los beneficios de la regular!Zacl6n de la tenencia do la tilfTa. Olra msnfflesla su op!lmlsmo y lo quo 
pueden tsperar a fUturo. Una mAs habla de Jo qua algnffica ser dueria de au terreno y la ¡jltima can anta sobre la 
1eguridad que da el tltulo de propiedad. 

122. CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI (1'50") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1880, 3/4 
Presenta la organlzackSn de un grupo de Mujeres en Sordaridad para construir todo lo qua ae necesita en una oobnla y 
oómo plasmaron todo en una maqueta. Destaca la Importancia del trabajo comunitario y la participación femenina. 
AhOt'a, la c:obnla Mujeres en Solidaridad emplaza a tomar forma. Se remarca la Importancia do trabajar unidos y con 
ganas. 

123. ARROYO GRANDE, CATALAN, TIERRA CALIENTE, GUERRERO (1'40") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
1881, 3/4 
Elq>llca la necosidad de construir una nueva escuela porque la anterior ostaba casi denulda. Elq>llca cómo y dónde so 
hará Hablan de la Importancia de formar al Comhé da Solidaridad. Se comentan detalles de la or¡¡anlz..::lón y cómo 
pal1lclpa la gonte y Solidaridad en ena 

124. ALTO LUCERO, VERACRUZ (1'42") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1881, 3/4 
Elq>llca cómo se utilizó ol "'*!Ho ooncodido por los Fondos do Solidaridad para la Producción y cómo fuo quo H 
devolvtó. Senala los benoflclos alcanzados y remarca la rasponsabllidad de los bono!Jclarloa para cumpllr con ol 
compromiso adquirido con SotldariJad. 

125. ALTO LUCERO, VERACRUZ (1 '48") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1881, 3/4 
Elq>llca la manera do trabajar hasta que llegaron los a'c!Hos de los Fondos do Solidaridad para la Plllduo::lón. Comenta 
el proccito que siguió el dinero devuano y cómo se usó al aplicarse en obras como la escuela primaria, la 
pavfmentaclón1 el alumbrado público y la rehabll~aclón del sistema de ~ua potable, taraa para la que contaron con mil 
24 metros de tuberla. Sel'iala algunas otras carencias do! lugar, como el vado, y afirma que la manera áe terminar cx:in 
oUu os unl6ndosa an Solidaridad. 

128. ALTO LUCERO, VERACRUZ (1'33") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1 SOLIDARIDAD CON MAICEROS 
1881, 3/4 
Explica la Importancia del maCz para Mo Lucero, Veracruz, detallando que en este lugar veracruzano se utiliza la 
variedad criolla porque la hlbrlda no sirve en la reglón. Comenta algunas caraderfsticaa de su cultlvo y sus virtudes. 
Afirma que no hay probfemas en la zona y ae recogen les!lmonlos de agradec:lmlen1o a Solidaridad. 

127. RESERVA TERRITORIAL, TEPIC, NAYARIT (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / COMITES DE SOLIDARIDAD 
1881, 3/4 
Presenta lesilmonJos de aalisfac:dón y esperanza por que siga Solidaridad. El Consejo de Presidentes de Cobn\as 
(APASO) la consktera lmportan1e para realizar las obras que noceshan. Explica el funcionamkmto de los cx:imhés en 
cada colonia y su organlzaclón para trabajar. 

128. RESERVA TERRITORIAL, TEPIC, NAYARIT (2'01") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I CONTRALORIA SOCIAL 
1891, 3/4 
Se explica Is lunclón del vocal de Control y Vogllanclade cada Comité de Solidaridad. Detalla cómo se trabaja con él y 
explica la pat1iclpación de la gente y su gran preocupación porque todo quede bien. Comenla que la gen1e hace muchas 
preguntas y vigila el desarrollo de las obras. 

128. NAYARIT (2'10") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PROOUCCION 
1891, 3/4 
Seftala cómo apoya Solidaridad a los Camposinos. Afirma que si funciona en el estado y que hay muchos beneficios 
como el de la autosuficiencia. Senala que la central de maquinaria tema de la cápsula beneficia a seis uniones de 
ejidos. 



130, COLIMA, COLIMA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 
1181, S/4 
Elqx>nt lu coronelas y problemu de los voclnoa de la Unidad Habttaclonal Lerdo de Tejada. Narra cómo u 
deaanollaron, por atapu, las obraa de mojoramlan!o de viviendas y cómo las pagan los beneficiario•. Sonata cómo 
qutdaron lu nuevas cuaa y de q"' amatan, Recoge tasllmonlos de gratitud a Solidaridad y da 1aperan.z1 porque 
otru personas aa beneficien también. 

131, COLIMA, COLIMA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1181, 3/4 
Elpecfa los problemas por carencia de &arviclo& en la colonia O!lan!al, on la capl!al colimanH. Comenta col> ro la 
particlpoclón femenina y cómo, con au trabajo y Solidaridad, cuentan ya con banquola&, empadrado y canchas. 
Ramarca la Importancia dal apoyo que brinda Solidaridad y rocoge !as!lmonloa &Obro su u!llidad y 11rvlcio&. 

132, TECOMAN, COLIMA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1891, 3/4 
De!alla la snuaclón on la colonia Las Palmas, de Tecomin, Colima, y la taita de .. rv1c1os como agua, drenaje y 
empadrado. Explica quo ahora !lanan ya banquela& y habla sobre los beneflCios del traba)o coordinado entre puoblo y 
gobierno. Sellala los beneficios del programa de Alimont..:ión, median!• el que 18 otorgan ocho litros de lecho por 
aamana y 30 kilos de tortilla por mes a los bonellclarlos. R""'!lo !es!lmonlos sobre los benellc:los da Solidaridad. 

133, TECOMAN, COLIMA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I AGUA POTABLE 
1191, 3/4 
Narra la problemá!lc:a de los habl!antes do la colonia V1Cen!o Guerrero por la carencia do agua. Explica cómo u 
organizaron para trabaJar y comenta qua Iniciaron con 681s tomas públicas mlentras que, ahora, cuentan con UM por 
!ole, Seftala quo s6lo lana !ominar los !raba)os do aloc!rilicaci6n mismos que, gracias a la asls!ancla da Solidaridad, 
eatM mll)' avanzados. 

134. COL, ARBOLEDAS DEL CARMEN, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / AGUA POTABLE 
1881, 3/4 
Expllc:s los problamas de los vecinos do la colonia Arboledas dol Carmen por la rana do agua y sa comenta quo tienen 
que comprarla. Seftala que falta energfa 116ctrica y que la gente esté muy esperanzada en reaotvar 1uá carencias con 
Solidaridad. Recoge lostlmonloa sobre los beneficios y la u!illdad del programa, destacando el que afirma que axlsle la 
posibilidad de construir una nueva sociedad a partir del c:oncQplo de Solidaridad. 

135. CANANEA, SONORA (2'04") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1881, 3/4 
En lu Instalaciones de una mina cercana a Cananea. Sonora, el Comité de Sordarldad Integrado por mineros nos habla 
~~=-~nn~~~~~.~~=~:j~~.en qua Solidaridad Jos apoyó para que, ellos miamos, comercien su 

138, CANANEA, SONORA (2'06") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / PROYECTOS PRODUCTIVOS 
1891, 3/4 
Mineros de Cananea, retirados por el cklrre da la empresa. hablan de oómo unieron sus esfuerzos para construir, 
mediante la CooperaUva La Colorada, un taller mecánico para ayudar a sus familias. 

137, AGUA PRIETA, SONORA (2'10") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I ESCUELA DIGNA 
1881, 314 
Se preaanla el remozamkmio de una escuela prfmarla que sufrla diversos dal'los dosde hace mucho tiempo. El Comité 
da Solidaridad habla de su experiencia y '" ve a trabajadores que pintan el plantel. 

~~Llt~~~A~Rw.::Á sEcri~rM~~:2 / ELECTRIFICACION 
1881, 314 
Muutra cómo lnk:ló el proceso de ek>ctrifieación y la primera casa que goza ya de es1e servickt en una colonla aladana 
a Agua Prieta. Los beneficiarios hablan da sus experiencias organlzativas. 



138. TORIN, GUAYMAS, SONORA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1881, 3/4 
Un ComH de Mujeres en Solidaridad comentan de su organización y de sus primeras producciones de miel. Explican la 
uaaorfa 16cnlca que recbleron y 11 apoyo quo los brindó Sorodaridad. 

~~Ll~~~~-:·tsi1A:H~[!AB1ll~~;{AR I MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1881, 3/4 
Un grupo de mu]orea habla de IUI oxporltncias labro un cr6dio roapllcado en la compra de cabraa y de lns1alaclonas 
para au mantenimiento. 

141. EL ENCINO, NOGALES, SONORA (1'55") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ELECTRIFICACION 
1881, 3/4 
Entrovls1a a loa responsables del Comft6 do Solldarifad de la colcnla El Encino. Se mues1ra la colocación de postes y la 
oxp«:tatlva de la poblaclln anto el oervicb. 

142. ALTAMIRANO, NOGALES, SONORA (2'01") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION 
1881, 3/4 

~ ~!,~C::!;~!~::i6n~."J!~~e,:!,~~~a~':roh~~~~ ~ ;,1i:.dJe ~:,~~~:~"""°·Los colonos conllnOan 

143. SAN IONACIO, NOGALES, SONORA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1881, 3/4 
Campesinos que alambran papa, cebolla y otras honallzaa platican cómo loa ayudó el programa Cr6dtto a la Palabra. 

144. DURANOO, DURANOO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / AGUA POTABLE 
1881, 3/4 
Desde hace al\os ao gestionaba Ja lnstalaci6n de plantas da tratamiento de aguas residuales. Solid111dad patrocina la 
que se lleva a a cabo en In capital duranguanse y se detallan cifras de costo y partlc'1ad6n. Se recogen t11timonbs 
labre loa bonellcloa de la obra y de agradecimiento a Solidatidad. 

145. FRACC. NIAOS HEROES DE CHAPULTEPEC, DURANOO, DURANGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I PAVIMENTACION 
1881, 3/4 
Presenta los problemas de los vecinos por la falta de calles pavimentadas y se muestran Jos trabajos realizados por los 
mlsmos colonos. Recoge testlmonloa &Obre la participación comunttaria y k>s beneficios del programa da 
pavimenlac:lón. Sa opina sobre Solidaridad y aa capta la esperanza de los vecinos del lugar. 

148. LERDO, DURANGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1880, 3/4 . 
Narra oómo se organizaron yqu6 hlcl•ron las mujeros do la zona con los fondos que lss dio Solidaridad. Eliplica cómo 
oomerclalizan la producción de su taller de coslura y aetlala que &On SO las beneficiadas al lrabajar ahf. Sa mencionan 
los 1rámHes que tienen reallzado& para conseguir otras obras para la comunidad y se expresa un concepto sobra 
Solidaridad. 

147. SANTA MARIA DEL ORO, DURANGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I HOSPITAL DIGNO 
1891, 3/4 
Habla de los problemaa en la zona por la lnsuflcloncla del hospttal ya existente y senala laa localidades benel~ladas 
con al nuevo centro de salud. Detalla qu6 áreas Jo conforman y recoge lest!monios sobre su utilidad y los beneficios 
que recibirán los lugare~s. 

~~LID"Á~b~1ó ~~~~N~~ J~~gJcc10N I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1891, 3/4 
Narra cómo lnk:ió el proyecto del Invernadero de Catláceas y delalla los boneficios para la comunk1ad. Expllca que 
Soldaridad apoyó este proyocto con un Cr6dHo a la Palabra que pennhló Iniciar una segunda etapa, Detalla las 
caracterfs1icas del lugar y del cultlvo que ahl so roa/iza. Recoge testimonios sobre la participación comunitaria y sobre 
kt que es Solldarldad. 



149. HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, MEXICO, D.F. (2'04") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I HOSPITAL DIGNO 
1891, 3/4 
Muestra loa ~aba)oa do romcdolaclón del hospltal. Un lostlmonio sonala que desdo hate corca de 25 anos ol hospllal no 
ltnfa recursos tknlcoa y que ahora, gracias a Solidaridad, podrá atenderse a pacientes crftlc:o& con k>s nuevos 
equP,a que se recibi&ron. Un 1ogundo testimonio habla de los beneficios del programa Ho&pilal Digno y comenta 111 
~urpo con qua cuentan actualmenle. Un úhimo testimonio comenta la Importancia de que el programa sea permanente. 
En la c6psula ea mUC1stran la atención aJ paciente, dfveraaa éreas del lugar y al Instrumental y equipo nuevo que s.o 
tlone. 
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'00") 
1881, 314 
Preaenta una encuesta con loa prosldontos munlclpalos de algunos de los municipios queretanos. Cada uno de ellos 
habla do laa noc:ealdados mlis prioritarias en sus municipios. AdomAs, dan su propio concoplo de lo que os Solidaridad 
y destacan las caroctorístlcas que, a au juk:lo, son mAs Importantes. 

151. FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I NIROS DE SOLIDARIDAD 
1881, 3/4 
S. hobla de la partldpoc16n de padres do familia yde la lmpo¡tanda do 6sla en el programa Nil'm de Solidaridad. Dotana 
lo blnMlco que ha sido ol programa y una mujer explica en qué cx:>nsl6ton las becas para los nlnoa y para qu6 so loa 
otorgan. Se aclara qul6nos puedon sor beneficiarios y cómo se les selecciona, mencionando cu4nlos y de qué grados 
aerén elegidos. Se ao~ala que el programa es benófico porque ayuda no sólo al medio urbano, sino también al rural. 

152, FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I NIROS DE SOLIDARIDAD 
1881, 3/4 
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loa nll\os. 

153. FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I NIROS DE SOLIDARIDAD 
1881, 3/4 
Un hombre habla do la rosponsabllidad,del compromiso que adquieren autoridades, maestros, alumnos, todos loG que 
participan en el programa Ninos de Solidaridad. Senala la Importancia de vigilar el buen uso de las becaa para que la 
~T~ :ov~: ~ s:!!v~~.9 Ss'!. ~~r~t~;~~ logros y se enfatiza la rosponsabl/ldad da Jos padres para qua los 

154. HECELCHAKAN, CAMPECHE (2'02') 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1881, 3/4 
Gracias a Solidaridad, en Hecelchakán so contará con un centro deportivo qua hacia falta desda hace mucho tiempo y 
que pronto, quedará concluldo. Se explica que se realizan trabajos da drenaje, 800 melrcs da andadores y al 
mejoramiento de dos mil cien metros de calles. Detalla que son cinco las obras qua se ejecutan con Jos Fondos 
Municipales do Solidaridad y so recogo un testimonio opllm~la. 

155. POMUCH, CAMPECHE (1'45") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
1891, 314 
Muestra los trabajos do lmpgrmeabillzaclón do las naves do la escuela dol lugar, realizados por los padres da famma. 
De!alla cómo participan 661oa y ro marca Ja importancia y lo ban61ico de la tarea que ejecutan. Uno da los partlcipanlaa 
hoce una exhortación 1anto a los nli'los como a los mentores para qua cuiden lo que tanto trabajo costó reparar, 

156. TENABO, CAMPECHE (1º44") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I COMITES DE SOLIDARIDAD 
1881, 314 
Comenta ta integración y reactivación, en su caso, da los comités de Soídaridéd para realizar las obras de que ya 
gozan. Se enumeran trabajos como los efectuados en parques y canchas. Explica cómo y cuando lrabaJan quienes se 
dedican a la construcción de una unidad deportiva en Tenabo, mencionando algunas do las laborea que realizan bs 
dnaron!GS grupos de !raba/adoro s. Rec:ogo un teslimonio quo afirma que la gente ya siente lo qua es Solidaridad y la 
defina como una nueva re ación onlre gobierno y pueblo. 



157. NOHACAL, CAMPECHE (1'52") 
SOLIDARIDAD PARA EL SIENESTAR / DESARROLLO URBANO 
1881, 3/4 
Presenta ba logros alcanzados por la comunidad gracias a su esfuerzo. Se enumeran obras como loa 380 metros de 
ampUaclón da carretera, ol alumbrado p<ibl<o, la ampfiaclón do la rod do agua potable con 600 motroa da tubo<la y una 
dngranadora, todo "'nseguldo "'n apoyo do Solidaridad. So .. nala qua daban corresponder para seguir alondo 
benalldados, Un tastlmonlo dostaca la Importancia da pagar los cr6dttos para seguir gozando da ellos. 

158, CHAMPOTON, CAMPECHE (1'45") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / AGUA POTABLE 
1881, 3/4 
Explica la finalidad del cárcamo da rabombeo qua so cons~uya. Explica qua por la antlguodad dal alstama anterior ésta 
era ln1ufitn11 para aailsfecer las demandas da la población. Sel\ala la Importancia de la obra y loe boneUcios qua traerá 
para las famlllaa del lt>gar. Se comenta que el programa de SolktBTldad ea bueno, por sus carac:tarístlcaa. 

158. COL, FRANCISCO l. MADERO, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE (1'48") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS 
1881, 3/4 
Narra los problomaa por falta da banquetas y guarn~lones en osta localidad. So muestra la alegría da la gonta con los 
trabajos que ae realizan ya que terminarán con ba ancharcamktntos qua causan, a su vez, problemas de salud. Se 
mue61ran escenas da las faenas qU9 so Uevan a cabo. 

160. CALACH, SABANCUI, CAMPECHE (1'55") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL / CAMINOS Y CARRETERAS 
·1881, 3/4 
s.nala qu• ya construido al camino que se requería. es necesario aproveehark>. Se oomantan ba beneficios qua ha 
trafdo la obra para los lugar1fto1, quklnes puedon comerciar sus productos con mayor faclllcfad. Ahora, cuentan con 
mcceso a loe aervldos médkx>s y con todas las ventajas que da el estar comunicados con otras localidades de la 
entidad. 

181. SAN FRANCISCO SUCKTUC, HOPELCHEN, CAMPECHE (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1881, 3/4 
Laa mujeres Ofganlzadas del lugar cuentan ya con au mollno, pero las fa?ta la tonlllerra, para la que ya hicieron sorichud. 
Afirman qua Solidaridad ea la mejor qx:lón por las facilidades qua los brinda Comenta los banafocloa do "'ntar con el 
molino y kl bueno que es tener ayl.da para echar a andar sus proyectos y, con el tiempo, no pedir más auxilio. 

182. MANZANILLO, COLIMA (2'DO") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1881, 3/4 
Se comentan los problemas de los campesinos ¡;ara aomarclal~ar la producción del plátano y como fuo quo Solidaridad 
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183. MANZANILLO, COLIMA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I RECREACION Y DEPORTE 
1881, 3/4 
En Manzanlllo sa usaba un deportivo penanecltnto a una unidad del IMSS campo que, por au tamal\o, resuM 
Insuficiente para la creciente demanda Con apoyo do Solidaridad, se realizaron varias ampliaclones que proporcionan 
un mayor número do posibilidades de depone y recreación. Se destaca que se trab:Jja para la juventud y sus 
nocesldades, So rocoge una oplnk5n sobro Solidaridad y sus beneficios, ademés da una defink:lón do la palabra 
Solidaridad. 

184. UNION DE EJIDOS EMILIANO ZAPATA, SANTIAGO PAPASDUIARO, DURANDO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / PROYECTOS PRODUCTIVOS 
1891, 3/4 
Narra Ja historia del lugar y los problomas que tenían para pagar sus deudas. Ahora, se las ayuda o:m nuevo equipo 
pues el anterior estaba muy doloriorado. Cuentan con aportaciones de otros ejidos y comunkfades. Casi todos los 
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115. CANATLAN, DURANDO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I SOLIDARIDAD CON JORNALEROS AORICOLAS 
1881, 3/4 
El<pono la problam61k:a en Canall4n, ccaslonada por los tres mll lomalaros agrlcolas quo llogan a la pizca do la 
manzana. No tonlan ni hoopodajo ni sorvlclos m6dicos. Se dotalla a qul6noa y c6mo aa loll lllondo en la unidad donda 
H '91 proporciona oomedor, dormttorio y guarderta. Un hombre da su punto de vista eoarca de la unidad y de cómo les 
benaricla. Otro habla aobra la ao:eptacl!n que han tenido los .. rvicios ontre los prnaleros y so rocogo una oplnl!n do lo 
quo •• Solidaridad. 

188. PAHUATLAN, PUEBLA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ELECTRIFICACION 
1881, 314 
Un grupo de veclnoG se une para electrificar la sec:cl6n 4 de la zona donde habflan. Un hombre comenta la obra que ae 
realiza y H muestra entuatasta ante el Animo do los participantes. Habla de cómo Inculca a sus hijos a colaborar. Se 
especfftca qul6nea y oómo laboran en 08 trlbajoe y cómo se obtt.Nieron bs 1'9CUrsos. 

197. PAHUATLAN, PUEBLA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / SOLIDARIDAD CON CAFETICULTORES 
1881, 3/4 

1 

Un cafotlcuhor oornonta los problemas que tuvieron por las heladas do hace algún tiempo y c6mo Sordaridad las 
proporcionó recursos mediante ti programa Crédito a la Palabra, de los qua ya pagaron la primera atapa Se explica qua 
ol cat6 as al principal producto do la zona y so rocogo un testimonio sobro lo que os Solidaridad. 

188. ALPUENTE, PUEBLA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL I INFRAESTRUCTURA URBANA 
1881, 3/4 
Comenta la historia del puonlo y cómo os que ahora lo est6n ampliando y moprando. Un hombro narra c6mo y dotdo 
cu Ando ae organizaron para tal fin. Se manHiesta el Animo y el deseo de colaborar y se aol\alan aspectos t6cnk:::os del 
puonto y do su andador. Se racoga un testimonio sobro la partlclpacl!n comunitaria y otro &Obro lo qua oa Solidarided. 

199. PAHUATLAN, PUEBLA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL / CAMINOS Y CARRETERAS 
1881, 3/4 
Sel'iala los fines del camino que se construye y cómo colaboran en la obra los vecinos da otras localldadas. Se destaca 
la solidaridad ertlra las comunidades y Ge detallan k>s benollcios quo traerá la obra para los lugarel'ios. Se recoge una 
dollnlcl6n do Solidaridad. 

170. XICOTEPEC, PUEBLA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I AGUA POTABLE 
1881, 3/4 
Comenta la problaméllca por lolta do agua potable on la zons y cómo Inició la organización. Se dotal la el !lampo que so 
lleva trabajando y lo quo laha por hacer para concluir los UabaJOs. So so/lala c6mo fue quo la organtzdn llogó a sor un 
Comité y lo que hubo que hacerso para efectuar la obra requerida, on la que las mu}eres participan con entusiasmo. 5e 
recoge un tesUmonio sobre ta unión y k> que es Solidaridad. 

171. HONEY, PUEBLA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / SALUD Y SERVICIO SOCIAL 
1881, 3/4 
Un pasanto do medicina habla de su experiencia como prestador de sorvk:lo social alfrertle de una unidad m6dlca rural 
on Puebla. Comenta su trabajo y k:ls problomas do salud cotidianos en la zona. Un hombre habla de k>s servicios que se 
le brindaron. Se detalla loquo os y lo que hace la cllnk:a IMSS·Solidaridady paraqui.lnos lo hace. So destaca la 
participación comunitaria en el mantenlmlonto del lugar y se recoge un testimonk> sobra k> que as Solidaridad. 

172. XICOTEPEC, PUEBLA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I AGUA POTABLE 
1881, 3/4 
Un hombre narra au partlc~c'6n dentro de un Comité de Solidaridad y cómo fue que 68 organizaron para Introducir el 
agua potabkt en au localidad, donde ahora trabajan. So enlatiza la participación oomunltaria y el avance de las obras 
gracias a la ayuda brindada por Solldoridad. 



173, SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO (2'03") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I HOSPITAL DIGNO 
1HI, S/4 
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la construcdón del hoapltaJ da segundo nlval con el que &e cuenta ahora y qua beneficia a cerca de tres mn pe110nas, 
Ja mayoría da escasos recursos. So detallan los servicios que brinda y se opina sobra su funcionamiento. Se opina 
1M1bl6n sobro su utllidad para loa lugBlll\oB y ao recogen una do0nlci6n y una opinión aoarca do Solidaridad. 

174. FRACC. NIAOS HEROES DE CHAPULTEPEC, DURANDO, DURANGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION 
1181, S/4 
Narra cómo y bajo qu6 condlclonoa Pagó Solidaridad a asto ofldo duranguonsa. So habla dal trabajo de empadrado ydo 
cómo participan todos on 61. So destacan los apoyos qua roci>e la comunidad y la utilidad da "1os. 

175. FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I NIAos DE SOLIDARIDAD 
1HI, 3/4 
Comenta ta finalidad del programa Nll\os da Solidaridad y detalla on qué consls1an laa llamadas bacas lntogralel, 
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cómo vigllanln loa ret\lrsoa para que sean enlregadoa a tiempo y anade que vigilarán también que las despensas quo 
forman parta do las bacas lleguen a los nlnos becados mes a mas. 

171. FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I NIAOS DE SOLIDARIDAD 
1881, 314 
Do!oPo qu1'nos part~n on ol programa Nlr.oa de Solidaridad. So habla dol osfuorzo conjunto roallzado por maoslloa, 
m1Saa dlroctlvas, comttés do Solidaridad y demás miembros de la comunidad osa>lar para mojorar las condlclonoa no 
aólo de la oscuala, sino de la comunidad en general Recoge un testimonio sobro la organlzac16n y se muestran 
oaoonu do M¡ta. So dostaca la Importancia de que se haga un buen uso do las bocas y una mujlf rocalca qua loa nlr.oa 
deben estudiar y propar11181. 

177. URUAPAN, MICHOACAN (1'55") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I PROYECTOS PRODUCTIVOS 
1881, 3/4 
Se habla del primer proyedo de los lugaranos, qua ara rahabllnar la planta resinera. Ahora, con la resinara ya en 
marcha, se pretende hacer otra planta para los productos terminados. Se a~llca el proceso da la resinera, cómo 
funciona y con quiénes y qu6 aa comercializa. Se recoge una opinión da lo qua ea Solidaridad y da sus benaficiol en 
Uruapan. 

178. ZIRACUARETIRO, MICHOACAN (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I REFORESTACION Y ECOLOOIA 
1881, 3/4 
Comenta cómo se concretó el proyecto del vivero, cuyo objetivo Inicial era producir 800 mil plantas de lasque 700 mil ya 
estén plantadas en las zonas más devastadas. Se explica qua la comunidad recibió recursos da Solidaridad y da la 
Aaoc:l•clón CMI Porm~lonarloa Forastalas el ar.o pasado y qua los recibirán de nuevo para p<oduclr millón y medio do 
plnnlns. 

178. LAGO CUITZEO, MICHOACAN (2'08") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL I BORDOS Y PRESAS 
1881, 3/4 
Explica la utilidad del bordo para qua no aa dasperd~le el agua, da la que vivan muchas famlllas del lugar. So destaca 
que no hay antacodantas de una ayuda tan dlroda a los pescadoras como la que brinda Solidaridad, con la que so 
emplea a cerca de 700 mll da ellos. Se recoge un testimonio sobre la utilidad de Solidaridad y sus banalk:ios. 

180. PICHATARO, MICHOACAN (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / PROYECTOS PRODUCTIVOS 
1881, 314 . 
En la comunidad lncHgena de Pichataro se Ita.baja para aprovechar los recursos fot'&s1ales do la zona y para qua aean 
los propios t6cnlcoa comunttarlos los qua se banef~len con al bosque y sus productos. Destaca que Solidaridad apoya 
a loa lugaranos para qua desarrollan, a corto plazo, al aserradero. Explfca que 68 obtuvo financiamiento para la 
maquinaria y el terreno, con lo que la empresa quedó bien Instalada para beneliclo da todos por su alta rentabilidad. 



181. MANZANILLO, COLIMA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 
1881, 3/4 
Com•nta la problomátlca del lugar por la carencia de agua y luz. Sa monclona quo con las Uuvlas •• haclan zanjas muy 
pellgroaaa y que la gonto padocla varios problomaa. Sa narra cómo u organizó lo gonle y cómo cooperaron onlre al. Sa 
dlc8 qu'6nes y cómo particJ>aron en 11 trabajo y la ayuda a los obreros. Se recogen trea teatimonlos sobre los 
beneficios de loa andadores con los que ahora cuentan. 

182. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (2'08") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / DESARROLLO URBANO 
1881, 3/4 
Narra oómo Inició la !regadla para loa lugarolloa y oómo luo que .. unieron loe afoctadoa. Ahora. lraba)an Junloe pare 
ob!oner lodo lo quo necea flan. Sa dotalla la Importancia clol comité do Sofljarfdad y do aua funcionas. La dpaula 
muoatra la alogrla y la aallsfacclón do loa vednos al contar con obras y aorvlclos de !oda clase. 

113., TEMORIS, CHIHUAHUA (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / NIAOS DE SOLIDARIDAD 
1882, 3/4 
Expllca on qué conslston las llamadas bocas Integrales y aa muestra ol procoso de aolocclón do loe becarlos por sua 
própk>a compal\lroe. S. narra lo qtHt ae haca, con rewr&oa de Solldarldad1 para beneficio de la comunidad escolar y ao 
dol!acan las ganu do progresar que !fono el lugar. 

184. PUXCATAN, TACOTALPAN, TABASCO (2'11") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1892, 314 
Una muJor lndlgona narra cómo fue que so decldiGron a colaborar en o! Ingreso famlllar. Comenta oómo ea reunió la 
gente en una aaambloa y narra o5mo lnk:ló la venia de prendas en el taller de costura que se formó. Poslerionnente, se 
formó el de panadería y mediante un autodiagnóstk::o, se creó la farmacia, que recbe asesoría de un m6dico. La 
dpsula muestra la granjaavfoola cuyo Inicio fue Igual al dol!all&r de costura y quo as ol proyecto más exitoso hasla el 
momento. 

115. LAGUNA DE MAJAHUA, TABASCO (2'10") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / REFORESTACION Y ECOLOGIA 
1882, 314 
Explica oómo H organizó la genio do! lugar para !implar la laguna, do!allando las jornadas do !rabaJo y dos!acando ol 
osfuorzo do laa mujeres, principalmente. Se oomonla la hls!orta do los grupoa qua as!ablecloron y allaríclon ol crladoro 
do~· y el perador lurla!lco al quo abas1oco. Sa !rala ele 47 soeloa de loa que algunos nos hablan do los quo han 
conM>guldo y do lo que aón loa falla. 

118. VILLAHERMOSA, TABASCO (2'06") 
SOLIDARIDAD 
1882, 314 
Encuesta con varios habltanloa de diversas colonlaa y localldadaa labasqueftas, quo nos dan aua oplnlonoa • ldoaa 
acerca dol Programa Nacional da Solidaridad y da aus acciones. Sa presentan los!lmonloa, dollnlclonas y comontarioa 
aobro la part~ipaclón comunitaria destacando ol que afirma qua (con Solidaridad) aa acaba un poco con el palornal~mo 
gracias a las aportaclonoe do la propia comunidad. 

187. COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TABASCO (2'08") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 
1892, 314 
Narra las precarias condiciones de vkta en quo se encontraba la colonia La Manga. Se detalla Ja zona en la que se 
aplicó la ayuda da Solldorldad. con la que se construyeron 125 casas modlanlo un créd~o otorgado a los vecinos. So 
aclara quo loa ahora benol~lados trabajaron ln!roduclondo el drenaje, la elaclrfflcaclón, ol agua polablo y otros 
11rvk::k>s. So recoge un teatlmonlo sobre los beneficios do Solidaridad en cuanto al mejoramiento de laa casas y una 
definición de la palabra Solldorldad. 

188. FRACC. BOSQUES DE SALOVA, VILLAHERMOSA, TABASCO (2'08") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 DESARROLLO URBANO 
1882, 314 
Destaca el avance da las obraa quo aa han hecho con Solidaridad. Sa habla do laa nocasldaclos do la comunidad y da 
cómo se establecieron las acciones prlorHarlas. So senalan Jos beneficios para la juvenlud y se muestran los trabajos 
da la secundaria federal qua so construye. So reoogo un concepto do Solk:faOOad y una opinión sobre su forma do 
trabajar. 



18Q, VILLAHERMOSA, TABASCO (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / HOSPITAL DIGNO 
HU, 3/4 
Eapoclfica a qul4nos atlende al Hospital Ro vi rosa, en Villahermosa, Tabasai. Detalla cómo 10 organizó 11 Comité para 
mejorar el lugar y pan""ª' en el prco¡rama Hospltal Digno, se~alando las áreas que .. atendenln priorltarfamonte. Se 
destaca b que algnttica osle oafuorzo dlgntticatorlo para ol hospltal y la comunidad. 

1QO, TEAPA, TABASCO (2'06") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA V NIAOS DE SOLIDARIDAD 
1H2, S/4 
Explica cómo lnk:laron ba traba)ol de ramodelaclón on un plantel con apoyo do Escuela Diana, oapocttlcando la 
part~aclón da loa padres da famllia y aer\alando b enluslasta qua ha sido su respuesta. Se aclara cómo funciona 
Nllloa do Solidaridad en osla escuela, comentando quiénes y por qu6 rac:iben •SI• apoyo. Un nlno comenta cómo .. ha 
btnaflclado en k> personal con este programa, Se recoge un oonc:epto de Solidaridad. 

181. SAN JUAN DE COVOTILLOS, AHUALULCO, SAN LUIS POTOSI (2'04") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1QQ2, 3/4 
Comenta 11 problema do la soqufa y cómo se organizó la comunidad para tenor agua en tiempo soco. Habla dol énlmo do 

~·u~'•"~~e:,8t~:rJ:~ ~~~~i~~ ~:C!ª:~~:l!:i~~d~~Jr:;mue;!:s~/=~ ~~=: ~~aa,.oo~c:: el 
femenina e Incluye un agradecimiento a Solidaridad. 

1G2. PUENTE DE IXTLA, MOR EL OS (2'01 ") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I PROVECTOS PRODUCTIVOS 
1H2, 3/4 
Narra la hbtorla do una cooperativa zapatera surgida de la unión de varbs talleres fabrlcantos do calzado. Se comenta 
cómo fue qua so aaucaron a Solidaridad al conocer el apoyo que brindaba en la reglón. So comentan los problemas por 
bs qua pasó la c:oopera!lv1 y cómo Jos ayudó Solidaridad para crear, con esta pequeria empresa, una fuente da 
emplooa. So comenta sobra los benelicios de tsl ostablocimlento. 

~~Li~Ai.:i~~~AmA ~R;~g8u&2~fg~ I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
18Q2, 3/4 
Explica cómo aa lntrodu)o la ganadería vacuna en la reglón a partir de un crédito otorgado por Solidaridad. So sen ala 
cuélfue al apoyo recibido para la compra de todo el ganado y se dstallan bs benoflclos para los oocbs y la comunidad. 
Un hombre nos platica eu oxperlencla dontro del grupo al buscar el mejor ganado al mojar predo y destaca que aók> oon 
~:~~~do MI pudo comprar el ganado de doble propósito necesario, Se recoge un testlmonk> de aatlsfacx:ión por 

184. COL. LOMAS DE LA FAMA, MONTERREY, NUEVO LEON (1'58") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
18Q2, 3/4 
Expono la hbtoria del plantel y be problemas quo tonfan antes las madres do famllla So cuenta cómo fue que, mediante 
1u Comhé de Solidaridad, las saf'loras de la localidad bgraron tener su jardín de nlflos mismo que les beneficia en gran 
medida. Ahora, la shuaclón es d~erente y se recogen testimonios sobre su funcionamiento y sus beneficios. 

1Q5. COL. SIERRA VENTANA, 1ER. SECTOR, MOHTERREV, NUEVO LEON (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I PAVIMENTACION 
1Q92, 3/4 
Presenta la historia de un lugar cxm varios servicios pero con calles que eran un lodazal. Explica cómo fue que, con el 
programa de autoconstrucclón, se consiguió la pavimentación y se recoge un testimonio sobre el Animo de cooperación 
de loa vecinos y una opinión sobra Solidaridad. 

ua. COL. VALLE VERDE, MONTERREY, NUEVO LEON (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / REFORESTACION V ECOLOGIA 
1QG2, 3/4 
En eSla colonia rogbmontana ••encuentra el Parque Solidaridad, construido en un lugar antallo peligroso y que ahora, 
cuenta con varios servidos e Instalaciones para los ntnos y Jóvenes de la zona. Se comenta un poco sobre los trabajos 
que le dieron ongon y sobre la pMiclpscl6n do la comunidad en su construcción. So rooogen algunos de los beneficios 
para el lugar y la comunidad en gonoral. 



187. FOMERREY 112, MONTERREY, NUEVO LEON (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ELECTRIFICACION 
1882, 314 
Dtlalla la historia y loa problemas quo padecfa la localidad por la !alta do luz. Los vecinos comentan cómo so oloctrttlcó 
procarfamonlo on otro llompo la colonia y cómo cambió la situación cuando so unieron para olOClrWicarla. So rocogon 
11111lmonlos sobre los bonof.:los de lal acción y se destaca el valor de la lucha organ~ada. 

188. COL. NORIA NORTE, APODACA, NUEVO LEON (2'03") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION 
1882, 3/4 
s.nala los problemas y carencias que orillaron a los vecinos a organ~arse para pavimentar aua callea. Dtslaca que on 
- localidad alempro ao ha trabajado paro lodo y aa rooogon testimonios sobre los bonofocioa do la obra. 

188. EL CARMEN, NUEVO LEON (2'10") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / SOLIDARIDAD CON LA 31. EDAD 
1882, 3/4 
Comenta la aoaclón y 11 objo!IYO do una casa-club do la toroora ociad y los probklmas que puó para oatabkloor>o y dar 
el servicio requerido. Se habla del esluerzo que ae hace en et lugar para las peT60nas mayores y da k> que ellu hacen 
puaa 88 dedican a diversas actividadea. Enfatiza el buen uso del tiempo libre para darkis ánimo y aJlenlo a qulenas 
tienen eu hogar aquf. Se recoge un testimonio sobre la convivencia en esta casa. 

200. SALAMANCA, OUANAJUATO (2'06") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / HOSPITAL DIGNO 
1882, 3/4 
Detalla las necesidades y problemas del Hospital General y ae narra a grandes rasgos au historia. Destaca 1ua 
características y su Importancia para la zona, que demanda mayores y mejores servicios pues 18 el único que atiende a 
la poblaclón do oscasoa recursos. Explica que con ayuda do Solidaridad y ol trabajo dol Comlt6 H tlenon yo ml.M:hoa 
adolan1os, situación muy mo!lvarrio para todos los que ahl laboran. So rooogon varios lostimonlos sobro los bonoflCloa 
alcanzados gracias al programa Hospital Digno. 

201, COL. 18 DE AGOSTO, IRAPUATO, OUANAJUATO (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION 
1982,. 3/4 
So comentan los problomas en la localidad por la falta do calles pav!montadas. Senala los benollclos conooguldoa c:o 
apoyo do Solldarldad tn la colonia, cuya historia os resonada por un p<oaldon1o do Comlt6 quien relata Jambkln cómo ao 
organlz6 ol mismo y cómo lograron la pavlmontac16n. Rooogo un toallmonlo acorca del cambio on el lugar modlanlo ol 
trabajo do todos y la ayuda del programa. 

202, COL. SANTA RITA DE LOS NARANJOS, LEON, OUANAJUATO (1'58") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
1882, 3/4 
Habla do la necesidad quo t•nla la localidad do una escuela ya que loa nlnos tenlan que Ir a otras c:olonlaa muy 
rotlradaa, por lo que ao docld16 pedir apoyo a Solidaiidad, Se narra cómo se organlz6 la genio para ln~lar los trámites 
necesarios y cómo se formó el ComM. Se explica en que consiste la obra y da qué oon&tará el plantel que &G 
construye. 

203. BARRETOS, LEON, GUANAJUATO (1'59") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL / CAMINOS Y CARRETERAS 
1eg2, 3/4 
Muestra la construcción de un camino rural en una poquena comunidad donde los produdores no puedan sacar su 
mercancía en Uempo de lluvlas. Un lugarel'lo narra OOmo se organizaron en comHés y explica la.participación de la 
comunidad en los trabajos. Se comentan k>s sembradíos de la región y el problema que era recorrer el camino anlerior. 
Se reoogen dos testimonios &obre los benef!Cios de la obra. 

204. EJIDO NUEVO LEON, LEON, GUANAJUATO (1'55") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1892, 3/4 
Prnenta la formación de un taller da calzado con apoyo de Solidaridad, quo aportó recursos para la compra de equipo y 
maquinaria. Narra cómo fue qua las mujeres dol ejido se decidieron a crear el taller. Estas mujeres fabrican1os da 
calzado nos dan sus testlmonbs acerca de k>s beneficios que lienen con este tallGry una destaca su ánimo por 
lrabajar en Solidaridad. 



205. BARRETOS, LEON, OUANAJUATO 11 '58") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
1892, S/4 
En el lugar 11 contaba &6lo con un aula do carrizo, m~ma que era lnsuflclanto por lo que se construyó otra para atender 

~~~~=1;~~~:~~~~~=Zat~=':~:a1".""rtóoncuMtoamatoriatosy 
209. SAN JOSE EL AL TO, CAMPECHE, CAMPECHE (2'oo•¡ 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 
1892, S/4 

~:r'::t=~::,~J:~:=~~~~':r=~i:.r:i::::~~.r~~~~~~~~!i'.:!! .. 
mediante la autocon&truoción. Fueron lu mujoras quklnee •• unieron para aolldtar la ayuda del Programa y u recogen 
doo too11monlol do agredaclmlanto por ol epoyo brindado. 

207. BARRIO LA QUINTA, HECELCHAKAN, CAMPECHE 12·02•¡ 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / RECREACION Y DEPORTE 
1882, 3/4 
Comenta la oonstrucclón, a Iniciativa de unos jóvenes lugaarefloa, de una cancha de usos múltlplea en lo que era un 
ltm1no on mal estado. Sa explica cómo fue quo so dscldlS hacer esta obra mediante la gestión del Comtt6 elegido por 
lol propios jóveno& y uno do ellos do au t11tlmonlo sobre los bonoflcloo do que ahora gozon con la cancha. 

~C::i:1~::i~~D ªtMu:LN,D~:m~~t~~i:c:l~~:Ecr~A~;~~~ y CARRETERAS 
1882, 3/4 
Expone la problométlca del lugar por la latta do un camino. Destaca al cambio sucedido pues anto& habla muchos 
occldontos causadoa por el farrocanll qua pasa por la zona. Recoge un tosUmonlo da agradaclmlonto al Programa por 
uta obra y otro on maya, qua agradece loa logros da la comunidad obtenidos mediante el apoyo do Solidaridad. 

209. LERDO, DURANDO 11'58") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I PAVIMENTACION 
1892, S/4 
Comenta los problemas on la comunidad y cómo se han Ido su parando poco a poco con el trabajo del Comh6 formado. 
Sa destaca 11 parUcj>aclSn comunitaria al sabor que Solidaridad apoyaba a otras locaridadea do laraglSn, por lo que so 
hizo la solicitud do apoyo y ahora, loo voclnos cuentan ya con su pavlmontaclSn. 

210. COL. FELIPE ANGELES, OOMEZ PALACIO, DURANDO 12'06•¡ 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I REFORESTACION Y ECOLOGIA 
1882, 3/4 
Muestra aapedoa de las canchas construidas con apoyo da Solidaridad y qua han acabado con •I pMdilleriamo y la 
vagancia de los )óvenes del lugar, con el consiguiente beneficio para la comunkiad. Ser\ala que este parque llS el 
rosuhado da la partici>aclSn comunharla da varias colonias y se expilca cuél lua 06la partlcj>aclSn. Sa praaonta un 
testimonio sobre loa cambloa en el lugar y en la conducta de los jóvenes. 

211. COLIMA, COLIMA 12'14•) 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 
1891, 314 . 
Narra loa problemas que padecían hs vecinos con sus vlvlerxtas en una vecindad de adobe con techo de paja y drenaje 
en mal estado. Comenta cómo se unieron y organizaron para comprar primero v mejorar despu6s, con recursos 
aportados en forma de crédtto por Solidarldad. Contiene un tastlmonkl de agradocimltnto al Programa y aobre loa 
bonanckls c:onsoguldos, onfatlzando ol que Solidaridad ayuda a las clases mAs n-ocealtadas., 

212. COFRADIA DE SUCHITLAN, COLIMA (2'18") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1882, S/4 
Narra la hlstoria de la quesera, administrada por una cooperativa y construida con recurBOS de la misma asoclaclón, de 
Solidaridad y da un cr6dlto otorgado antariormenle. Se detallan tas labores de la empresa y se comentan sus finas: 
Integrar V diveraHiear la industria quesera para pene\rar aún más al mercado. Recoge un testimonkl sobre lo ú1il de 
Solidaridad en oste ti>o de proyectos y empresas. 



213, PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI (2'18") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGNA 
1H2, 314 
Con recunos de Solidaridad se construyó la cancha qua ahora lleno al albergua, on al qua los nll'los roallzan distintas 
11ctMdados. En tal• Jugar H convfw con los pequel'loa lodo 11 día y para 11b1 1a un hogar. S. expresa 11 dGBeo de 
qua Solidaridad alga para llC8bar con al rozago axis Ion ta on muchas MCUelas. 

'l:i:1~::1i~DD~A~N :LEi~~NE~~RL~l~o"~Jg:i Jt~r~IPALES DE SOLIDARIDAD 
1882, 314 
Comonta la idoa on que se basó la construcción da la plaza y oxpllca al aentlmlenlo da rolrl>uelón qua slgnHlo6 hace.ria. 
O.atac:a al ánimo y la dlspoalcl6n do la gante para tiabajar y coopt1ar. Rocogo un testimonio eobro .,. bonollcloa do 
Solidaridad. 

215. IXPUHIL, HOPELCHEN, CAMPECHE (2'04") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / REFORESTACION Y ECOLOGIA 
1182, 3/4 
Expono loa trabajos de conservación qua se roanzan, oon apoyo da Solidaridad y la participación comunitaria, en la 
zona arquoológlca de Bacan. Explica qua al programa amerganl• se puso en marcf\a por la eoqula da 1991, cuando so 
f)9rdltron todas laa cosechas y fue nQC96Drio crear emploos para bs. campesino& a fin de evitar su migración. 

218. PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI (2'04"1 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / SALUD 
1882, 3/4 
Preaonta la problem411ca por falta da .. rv1c1o& ml>dleoa en dos comunidades alajadaa da Ponezualo. Ahora. con la 

Wi:: :~kl~~:~.~:°q~~ f."~~:;:~ ~hw~~~~~b:;=~~1:,u~~~~~ºn':i. =: i:~ ~ni~~ do 
Solidaridad. . 

217. TECATE, BAJA CALIFORNIA (1'58") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I ESCUELA DIGNA 
1882, 3/4 
Loa nlftos y adolescentes da laa GaaJ•las pllrtlclpantas llavan diariamente desechos da aluminio para colaborar en el 
programa de reelcla}e ccn el que ae obtienen recursos para mejorar aua plameies oon apoyo del programa Escuela 
Digna. EspacHica qua•• aprovecha todo tipo da material qua puada .. r raclclado. Con osta labor, •• puclo oonlar oon 
una e>¡>lanada ..oolar. Un alumno axhona a aogulr el ejemplo y se rocoga un 1•61lmonlo sobra la pllrtlclpac:lón da ni/\oa 
yadultoa. 

118. TECATE, BAJA CALIFORNIA (2'00") 
IOLIDARJDAD PARA EL BIENESTAR I ESCUELA DIGNA 
1892, 3/4 
Comenta •l •lgnlflcado qua tlena a/ reciclado y la paniclpackln da padres y alumnos en tste programa que permita 
obtener fondos para arreglar l.u escuelas. Se senaJa la Importancia para la oomunldad de este esfuerzo y ae dice que 
puode ser una opción para controlar el grave problema do la basura. 

219. IXPUHIL, HOPELCHEN, CAMPECHE (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / REFORESTACION Y ECOLOGIA 
1982, 3/4 
Explica qua se alambra para rofores!ar los campos madereros da la reglón. La idea as producir clan mll plantas para 
reforestación y ckln mil frutales, de ocho espades. Se enfatiza que se lrala de un proyecto especial porque se basa en 
las caracterísllcu de la reglón, buscando la conservación do los recursos a partir del aprovechamiento racional de los 
mismos. So rocogo una definición da SOlidarlcfad. 

220. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS (2'02") 
SOLIDAR/DAD PARA EL BIENESTAR / MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1991, 3/4 
Cuenta cómo &e ensenó a la gente a sepatar fa basura y a Uevatla al cenlro de acoplo del grupo de Mujeres en 
Solldaridad, en lugar do llrarta. De esle centro han surgido beneficios para la oolonla gracias a la respuesta de las 
personas. Las responsables del centro se consideran a sí mismas casi pbneras en cuanto al reclclaie qua ya permh/6 
terminar con el arreglo de fa loealld'ad. Se o):Jlflca cómo so formó Ja mesa dlr&Ctiva lnlograda tínlcamente por mujeres y 
aa e)Cpresa el Animo que tienen por seguir adelanta. 



221. BOTUTA, YUCATAN (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
11D2, 314 
Na•• la formación de un Conaa)o Diracllvo de fondos de Solidaridad, on donde'° hizo une oollchud do cridho por pano 
do lot avtcullonla. Se comentan loa benolicloa del apoyo proslado, ro marcando su dtbar do roto mar ti dinero y de 
capltallzarat para quo otros produdorea tengan aecoao a loa crédhoa. Se rOOOD•n dos tutlmonlos oobro los 
bontli:lol do utt fondo. 

222. YUCATAN (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 1 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 
1182, 314 
Comonta la OCJl>Qnura del PrDDrama do Desanollo para la Zona Honoquenora de Yucatán. Explica qua ti programa apoya 
la dlvtralficaclón del campo buacandc ol deaa•ollo do otraa actividades oomo la lrutlc:uhura, la citri:ultura, ta aplcuhura 

Ym~si:":!~~~p~:~~:,·~~n~: ~~~::: ~~~: :u:a~i':a~:=;:~ :1~~~fr~rta11zas en 
k>I cultlvoa de chricos. Se comentan los benelick:>a de esta acción y ae recoge un testimonio sobre los logros 
alcanzados oon el programa de dosancllo. 

223. YUCATAN (2'07") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 1 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 
1192, 3/4 
Sallala que al PrDDrama de Ooaarrollo de la Zona Hoooquenara da oponunidad a los henoquanaros para dedicarse a 
atraa actividades oon loa crédttos y apoyos que reobon de pano de Solidaridad. Es el caso de los produc1ores de sal, 
quienes ganan mú que cxm 1\ henequén. Tambi6n se muestra el caso de los avicultores de Tlmucuy. Se comenta el 
bonlfi:lo de la dlvorsKlcaclón ooonómica que Impulsa el programa do dosanollo para la zona. 

224. GUERRERO (2'01") 
IOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL I PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 
11D2, 314 
Expone hacia dóndo debe oontrarH el apoyo que brinda el Programa de Desarrollo Regional do la Cosla Grande de 
0-0. Sellala que grupos do aplcullores, ganadores, mai:oros, produdoras do lrl)ol y de 0000 han sollcltado apoyo 
paraoonoegulr toi autosuficloncla. Se txpli:a c6mo btnoli:larla a la zona un desanollo regional y lo qua oucedorla, en lo 
IOClal y en lo ...,nómico, oon la autosuficiencia que dosean. 

225. GUERRERO (1'59") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 1 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 
19D2, 314 
Expone la esperanza por las obras a reall.?arse y las ya ojocu1adas y que baneliclan a k>s municipios de la reglón, 
lbl!itndo en algo el rezago padecido. Se comenla la raepuesta de la gente en otros lugares que cuenlan con sus 
programas de dtsanollo regional. So habla do laa obres rear~adas y on proceso. Se roooge un testimonio sobro el 
cambio en al lugar por las ob<as, deslacando que la gante las siente suyas. 

228. TORREON, COAHUILA (2'07") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 NIROS DE SOLIDARIDAD 
1DD2, 314 
Comenta el benellcbque significan para bs nlflos las becas con las que se los apoya. Se detalla al proceso de 
aakK:dón do los becarios por parte de los mismos nll\os y &e habla de la ayuda que hid>en. Se recogen testlmonlos 
sobre loa beneficios del programa Nilloo do Solidaridad. 

227. ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 1 19, AGUASCALIENTES, AGS. (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I SOLIDARIDAD FORESTAL 
1D93, BETACAM 
Muastra esoonas da los trabajos do reforestación que efeduan bs alumnos de la secundarla. Se recogen testimonios . 
acerca de la importancia da esta acción, de la organización y do kls beneflck>$ de reforestar. 

228. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (2'03") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 AGUA POTABLE 
19D3, BETACAM 
Presenta osco nas de la planta y del tratamiento que ahl se lleva a cabo. Destaca la Importancia de esta obra ya qua 
permltlré. sustituit el agua de riego por agua tratada, pues ósta es cien por ciento aprovechable. Recogo un tesllmonlo 
sobro Solidaridad, 



229. AQUASCALIENTES, AOUASCALIENTES (2'04") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ECOLOQIA PRODUCTIVA 
1893, BETACAlll 
Nlllll cómo luo ~uo Inició ol programa pllolo on la locafodad para abatir la contaminación mediante el roclclaja da 

~":' ~::roc1'3~~I:~:=~~;!'.:~: ,'=Z'~.ft:':U:~~=~ ~~IM\:J~."°" y ao explica ol 

230. COL. INSURGENTES, AOUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (1 '55") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / DESARROLLO URBANO 
1993, BETACAM 
Comonla la noooaldad do aorvlcloa como la pavimentación, ol drenaje y ol agua potable, adomés del centro. So oxpllca 
cómo atienda 6810 a loo jóYeno• del lugar y .. narra cómo consiguieron ol apoyo da Solidaridad para contar con 6L · 
PrOIOnta un tO&timonlo .OOro Solidaridad. 

231. EJIDO LA LABOR, CALVILLO, AOUASCALIENTES (2'01") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1993, BETACAM 
Comenta be. avances en los huertos de guayaba que cuttivan y las esperanzas de los productores que trabajan con 
apoyo de Empresas de Solkjarkfad. Se dice que esperan elevar su producción con miras de llegar a los mercados 
lntomaclonalas. Recoge un testimonio &Obra Empresa& de Solidaridad. 

232. LAOUNA DE EL CHONTE, NAVOLATO, SINALOA (2'05") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1993, BETACAM 
Comentan IU labores ootidiana.s en la granja camaron[c:ola y cómo fue que llegó a convertirse en una empresa da 
SolidarkSad. EJQJreaan los benaficbs alcanzados y las acciones emprendidas, detallando 1u1 logros y las ventajas que 
tlonon ahora. 

233. ESTERO EL INFIERNILLO, COL. BENITO JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA (2'04") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / DESARROLLO URBANO 
1993, BETACAM 
Narra la historia del ostoro, lugar antas Insalubre y hoy, regenerado con apoyo da Solidaridad. Detalla qua aa cuenta 

;o~~h:g~~=:~~~~ ~u~:i:~~:~:.r:=1~,~"v1: c:a"i:~:.ic: ri~':~!~~~~i::~~f .. 
cokm¡u aledaftas, con lo quo los beneficios Uognn a mM genio on ci\ lugar. 

234. CULIACAN Y MAZATLAN, SINALOA (2'07") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / SOLIDARIDAD FORESTAL 
1883, BETACAM 
Comenta las caracterlsticaa y linalldad del vivero CuliacAn. 5G explica con q"' espocles oo trabaja y a qu16nos y cómo 

: ~!~~~ s:~x1~~~~r=~~:~~~ :'f!~:r~~:a:nnl~~=~:;a :~r~~rt~t~~~~=~ t·,~~n~e"s:s:n:· 
acerca da la Importancia da las plantas. 

235. CAMPO SAN SEVERO, CULIACAN, SINALOA (2'07") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / SOLIDARIDAD CON JORNALEROS AGRICOLAS 
1993, BETACAM 
Se narra la hlrrtot'la del campamento y loa cambios ocurrk:los en él gracias al programa para Jornaleros Agrk:olas. Se 
detallan las mo}oras y tan lntlnl:iclonos construidas. Se explica OOmo apoyó Solidark:lad al lugar y cómo par11clpan los 
propietarios do los campos do labor. So oomentan las ventajas de esto tipo de BOCionos y ae recoge un testimonio 
sobre loe beneficios del programa. · 

238. EJIDO LOS HUIZACHES, CULIACAN, SINALOA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1893, BETACAM 
Comenta la u111idad del sistema do riego y bombeo que los lugareftos del ejido Los Huizaches consiguieron mediante los 
Fondos Revolvenles de Jos Fondos de Solidaridad para la Producción. Con ésto, convertirán tierras de temporal a riego 
con lo que esperan mejorar su producción de sorgo, bAslcamento. So adara que también consiguieron un aula gracias a 
ntos Fondos y ee recoge un testimonio &Obre los beneficios da Solidaridad. 

237. BOCOYNA, CHIHUAHUA (2'05") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1893, BETACAM 
Explica In operatividad de Empresas da Solidaridad y dotalla cómo partloipó el Programa junto con la comunidad para el 
establecimiento del Centro Turfatioo Araroko. Se comontan los benolicios para los lugareftos. 



2:18. BOCOYNA, CHIHUAHUA (2'03") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1 EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1183, BETACAM 
Con ti ojomplo de la SSS Tar.oramo·Teporaka,. explica qué es y olmo oe lorma una Sociedad de Solidaridad Social. 
S. dtlalla oómo opera la t6brica oon Empreoao de Solidaridad oomo ICC1a y qué apella cada quién. Con una caja de 
madera ya terminada ae presenta todo el proceso que &e realiza en esta SSS. 

239. CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 HOSPITAL DIGNO 
1993, BETACAM 
El t1aorero dol Comhé de Hospllal Digno no1 explica oómo funcionó ol programa en ol Hospital General do Ciudad 
CUauht6moc. DotaUa parte del lnatrumontal que 11 oompró y oe raoogo un lootlmonlo oobro Solidaridad. 

240. EJIDO ISIDRO FABELA, CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA (2'03") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1113, BETACAM 
Explica quo loa Fondos de Solidaridad para la Producción oon el único cr6dlto de que diaponon loa produetoreo do la 
reglón. So oomenta la operatividad del Programa y algunos do los boneliclos alcanzadot modiant1 la recupe<IClón de 
loa rocursoo. Se detalla lo quo •uetde una voz que loo boneliclados dovuolvon el dinero y ol prosldonte del Comh6 Pro
Obraa del ojido opina &Obro 11 Programa. 

241. GUELATAO, OAXACA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1993, BETACAM 

~l~~d~~ t·~:~~= ~~ ~6!d~1~t!~~: ~=~~~~·~:o~ri:~~~ cu~:O 1!~2 ~5u~~~~~.e==:La. 
grabaciones. Asl, Trova Senana genera empleos, eteva su producd6n y cumple con su ob}etiYo: recuperar la música 
oaxaqueria y los vakJres de las etnias. 

242. SANTA CRUZ Y SAN PABLO ETLA, OAXACA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL / BORDOS Y PRESAS 
1993, BETACAM 
Presenta la historia del lugar enfatlzando la gran nocesklad qua se ten fa del agua, misma qua les hizo organlza159 para 

:f.~~~~ 1~:,r,::,ªd~;~~~~=:.~~~~~~r=u~J~"i!~~-=~~:r .t~": ~~~.~r1a. s. 
243. REYES MANTECON, OAXACA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1993, BETACAM 
Dt la unión de las mujeres oell6 la Idea de oomprar una tortíllad0<a En un principio eran 30y ahora, o61o 14 oontinúan 
traba)ando en beneficio de au comunidad. Se recoge un testimonio de agradecimiento y de aatisfaccl6n por lo 
alcanzado oon la unión y ol apoyo de lot Fondea Munlclpakla de Solidaridad. 

244. SAN PABLO CUATRO VENADOS, OAXACA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I ESCUELA DIGNA Y NIAOS DE SOLIDARIDAD 
1993, BETACAM 
En Ssn Pablo Cuatro Venado& 24 nlfloo '°" becarioa dsl programa Nillos de Solidaridad. So oxpfca oómo fuo que 
llegaron la• beeas y oómo oe aalecclonó a quiénes mAs las necesttaban. Por olta parte, se deotaca el apoyo que 
E6CUela Digna proporciona para el rehabilitamienlo de ta primaria del lugnr. 

245. TEPEHUANES, DURANDO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION Y 
EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1993, BETACAM 
Explica oómo y por qué se forman las cajas oolidarlas. Narra que Empreoas de Solidaridad planteó la idea y el Comhé de 
SOiidaridad de San José de ta Boca deck::li6 crear la que ahora funciona. So deta1a su funclonamlento y so le de!ine, Se. 
Hr\ala que el trámite es sancllk> y qua k> mt.s lmportanl9 no es que la Caja gane, sino que dé servicio para &eguir 
alentando la producción en el lugar. 

246. DURANGO, DURANGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I HOSPITAL DIGNO 
1993, BETACAM 
Comenta las condiciones an1orbr99 de algunas zonas del Hopltal, detallando las acciones que se efoctuaron con 
apoyo de Hospital DitJno. Se 691\ala que lo más Importante, más afü\ de \a remodelaclón, es el funcionamiento del lugar, 
que ha ganado mucho en Imagen y aceptación, como lo muestran Imágenes de la atención al público usuario. 



247. DURANGO, DURANGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / SOLIDARIDAD FORESTAL 
1193 .. BET ACAM 
En lodo ol palo oldllan 74 oopaclos do pino de las quo 24 so encuentran en Durango. En~• 6stas d••taca 11 pino real, 
del c¡uo 11 d11ctlben sus canic1er\st\caa y se expfica su proceso do roproduccl6n. Se comentan 1ua ventajas 
tcOlóg\caa y hasla oconóm\caa y 11 haco un llamado para su aprovechamiento racional. LAa \méganos presentan 
dlve!SOI aspedos del pino roal. 

248. DURANGO, DURANGO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1883, BETACAM 
Lu necosldados y problemas do malcoros y pl!>ductoro• do frijol los hizo bo6Cal mejores utlfidados, por lo qua 11 
...,..ron a Empr10as de Solidaridad quo los apay6 on la compra de maquinaria y en la constnio::\6n do una nave 

::;~~~~~l:"m'fr:"~~~~rJ~~~~~~~~~ri~!ª~n~tr:~.~~r~r:;i::se"m~~=~~i~~=~d. 
248. DURANGO, DURANGO (2'03") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 SOLIDARIDAD FORESTAL 
1883, BETACAM 
S.nala 111 \mpo<tancla del pn>grama de roloreslaclcln y sus obJelivos, de•tacando el papel de loa viveros en la 
producc\6n de plan las. Se dotallan las especias con las qua 60 trabaja y se explica pcr qu6 6stas son las m6a 
Indicadas. Se Uu61ra con lm6ganes del trabajo en el vivero Sedoso!. 

250. VALLES CENTRALES, OAXACA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1883, BETACAM 
S. explica a qu1'noa 1616n d\rig\doa los Fondos de Solidaridad para la Producc\6n y cuil os su luncl6n. Se comentan 
la condicionas en quo trabaJaban antorlormon!o los hombros do\ campo y c6mo han progresado istos mediante al 
opoyo de Solidaridad. Se habla de los benofi:los alcanzados, onlatlzando qua luo pcob\o gracias a las rocuporaclonos 
qua fueron dolclen por clento. 

251. SANTA MARIA TENEXPAN, OAXACA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1803, BETACAM 
lot ttabajoo olecluadoa on la comunidad son un gran a\lv\o para isla, como la bodega de ln•umoe recJ6n con•trulda 
con Fondo• Munlclpalas de Sclidar\dad. Se narra c6mo .. organizaron los productoras en Comité y cómo I•• benoflc\6 
trabajaron Solidaridad. 

252. SAN PABLO CUATRO VENADOS, OAXACA (2'00") 
BOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1893, BETACAM 
S&n Pablo Cuatto Venados os una locafldad que aprovecha eltl•mpc seco para hecer sus obras, como es el caso de la 
pa<ttmonlac\6n, tan necesaria en Uompo de Uuvlas. Olra acc\6n muy Importante lo fue la lntroducc16n del agua polabla y 
ae remarca que el principal Interés es darle más vida a esta pintoresco poblado oaxaquono. Se presentan escenas det 
trabajo comunl!arlo. 

253. VIVEROS HUAYAPAN Y EL TEOUio, VALLES CENTRALES, OAXACA (2'00") . 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 SOLIDARIDAD FORESTAL 
1993, BETACAM 
Se explican tas caracierlsllcas y la reproducción de una especie con que se trabaia en el lugar. Se comenta la función 
do\ vivero y cómo las apoya Solidaridad Foros1al. Mencionan •u nivel de producción y que co• isla, do 33 mil plantas, 
18 relorestari\ el latmo de T 1huantepec. 

254. TEPOSCOLULA, OAXACA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1993, BETACAM 
Destaca la Importancia del ex-convento restaurado con apoyo de Solidaridad y se ser.ata que desde 1987 lnlclaron 
gestiones para su conservación. Ea en 1988 cuando, por decreto pr8Bidencial, sale declara patrimonlo histórico y. 
cultural. Anta& olvidado, hoy ae remod1la con recursos de Solidaridad y 11 detalla la restauración electuada en varias 
zonas del ex-convento. 



255. OXTLAPA, XICO, VERACRUZ {2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I SOLIDARIDAD FORESTAL 
1193, BETACAM 
Pr ... nta el vivero lor .. taJ d• Oxtlapa. con 43 Ha. do supe~lcle y que es un gran generador do empl806 directos e 
Indirectos, aobf9 todo cuando terminan loa trabajo• agrlcotaa. Se eatablocl6 para contrarr .. tar la tala en el Cofre da 
Poroio. Se mencionan las ogpecloa con qua•• ~abajo, aanalando que au capacldad total•• d• 15 mlllon.. da 6rbolaa. 
Menciona que la gente y loa: trabajad:Jraa <!eben eonclenUzarse acerca de la restauración do los 9008istomas. Se 
comenla la lmponancia da la roloros1acl6n. -

256. MICOXTLA, XICO, VERACRUZ (2'05") 
SOLIDARIDAO PARA LA PRODUCCION 1 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1883, BETACAM 
Ex¡>llca la cobertura de loa Fondo$ do Solldorldlll para la Producc16n y en qué oonalsto el apoyo a loo productores, 
toptcillcando a quklne& ae opoya. Menciona la finalidad del apoyo y lo que &e hace con la rocuperotlón. Un 
~nellclarlo •'Plica este proceso y au opllcaclón en al empedrado del camino rural do la localidad, labor que efectúan 
loa propios lugarellos. 

257. MICOXTLA, XICO, VERACRUZ (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 ESCUELA DIGNA 
1983, BETACAM 
Un mae&tro rural narra su axperierda en la anllgua escuela de kl comunidad. Esperaron mb de nueve a!\os hasta que 
llegó Escuela Digna y u construyó una nueva aula. El maes1ro da su tost!monlo de Solidaridad y k> raladona con al eer 
humano. Destaca la partlclpaolón de la gonl• en al trabajo de constnicclón. 

258. LAS PUENTES, COATEPEC, VERACRUZ {2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1 EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1983, BETACAM 
Narra la hlslorla do la Cooperallva La Purlalma, surgida al cieno de la fibllca textil donde trabajaban los ahora socios do 
ella empresa de Solidaridad. Nana cómo llagd al apoyo dal Programa para croar, en 1992. osla fu ante da empleo o 
Ingresos. Comenta loo bonellclos de la a&OCIBclón con Empresas da Solidaridad y sa opina sobro •I opoyo recibido. 

258. TEPEHUACAN DE GUERRERO, HIDALGO (2'03") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 1 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA 
PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS fNDIGENAS 
1993, BETACAM 
Detalla oómo llagó el apoyo do los Fondos para rescatar la cu hura tr&diclonal, princlpalmenle en el aspecto musical, &n 
TepehuacAn da Guerrero. Se menciona el monto del recurso aslgnado y que &e Invirtió en la oompra do nuevos 
lnatrumenloa. Destaca la obligación de nx:uporar lo otorgado. 

aso. CERESO DE ZONGOLICA, VERACRUZ (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA 
PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
1993, BETACAM 

~F~do~ ;;r:~~: !~ ~~:~~~ ~:~~:J~:~~ ~~:ó~k!~~~~~~ ~s~~d~ ~:f:s't:d:;r:~9;oib~ apoyo de 
Solidaridad. En el Cerosa so produce un programa radiofónico qua dttunde la XEZON, es1acl6n local dal INI. Con 6sto, 
ae tiene un canal de comunk:ación hacia la& comunidades do origen da los Internos, algunas muy dls1antas y por lo 
mismo, alsladas. Se tea ta de evitar la muerte social. Por otra parto, se dootaca que el penal es uno de tos. 400 quei 
recibieron recursos del programa So!!dnrktad Penitenciaria, con lo& que remodolaron y en su~ construyeron las 
Instalaciones y falleros que se tienen. 

261. PALSOXICO, HUEJUTLA, HIDALGO (2'09") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA 
PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
1983, BETACAM 
Enumera los bonafti:los de Solklarktad on la reglón, como la olectriflcaclón y las letrinas, asl como el apoyo brindado a 
los proyectos cutturales, especíllcamonle los da danza. Comenta la organización da bs )óvenes y ta par1icipaclón del 
Comité con ellos. Destaca qua ast se ven las necesidades del pueblo, enfatizando qua el gobierno les ayuda,. pero ellos 
ponen mucho de su parto. 
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271, COL. AVES DEL CASTILLO, SONORA (2'00") 
IOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / VIVIENDA 
1813, IETACAM 
Expone lo que fue ol ttobljo do au1oconstruc:ol6n en la zona y 11 apoyo del programa Cr6dllo a la PalabrL Dolalla la 
lonna do trlbalary la organluci!n do la oomunldad. S. pr111nta un testimonio do partic¡,ación y otto oobro loo 
bonollcloo dol ProgramL 

~~Ll~:~g¡¡, R~:~N E~ºki~:1:~A~Uf~~~l~~~A ZACATECAS (2'001 
1813, BETACAM 
Pro1onta la hillorla del lrao::lonamlonlo que lleno on procogo do construocl6n 416 vlvlondu do lrn.rú IOdal. Aquf, la 
conatrucd6n M bua en 11 uao do loo mllorialos proploo do la rogiln y ao generan .eso 1mplooo dlrldoa. Un · 
bonoliclario oxpllca cómo conalguló ol cr6dho y 1111nala qu1 lalla mucho por"-• pero olloa tamb1"1 han logrado 
mucho. Un 1rabajador do la obra da"' 1001lmonlo IObro la gonorlClln do omplooo. 

273. fRACC. REAL DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS (2'00") 
IOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / VIVIENDA 
1813, IETACAM 
Orlglnalmon11, la Idea ora croar lot11 con 10rvlclos pero ol lnsl.iluto Zacalecano da la Vivienda lntarvlew on la 
urbanización y odfflcacl6n do viviendas. So explica lo que &lgnfflca loto con 11rvlcloa y cómo M conjuntaron laa 
dl1tintaa dopendonclu lnvolucradu para la cons1ruoción do 200 vivienda y la conaocuon11 urbanización. So recoge 
un 1oatlmonlo IObro 11 empleo. 

274. EL COYOL, VEFIACRUZ (2'01 ") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / VIVIENDA 
1993, BETACAM 
En la ro11rva terr11orlal do El Coyol la lni:lativa Privada y o! gobierno ttabajan en un amplio desarrollo habltaclonal. So 
d11taca la lmporlancla do odffi::ar vivlendu al alcanco do cada •sltllo aoclal, como uno do loa ob)ltiYOa dtl Programa 
de Vivienda qua aa lleva a cabo. Un matrimonio benefdario habla de ws nuevas condidontt de vida. 

175. NUEVO CHABLE, TABASCO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / VIVIENDA 
1993, BETACAM 
El programa do vivienda on Nuew Chabt6 11 basa en ol respeto a la tradici6n del uso do matorlaloo proploo do la rogiln. 
La comunidad recibió dlrectam1nt1 loa recursos para la construccl6n do 30 vlvlondu y 11 dosWca la ttanaparoncla en 
11 mano)c> de 6stoa. So explica cómo 11 pagarA ol l¡>Ollo recibido. So tiene un testimonio IObre los bonefJCloa y otro 
IObre la organlzacl6n comunitaria pare lato ttoba)c>. 

270. VILLA RICA Y RIO MEDIO, VEFIACRUZ, VEFIACRUZ (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / VIVIENDA 
1813, BETACAM 
En Vdla Rica ocho mH obroroo construyen cualro mQ viviendu mlenttu que en Rlo Modio 11 edifican 250. So oxprica 
qul6n11 ln11rvien1n 1n nt1 último lraoclonamlento y cómo par1iclpa la lni:latlva Privada en 1u duarrollo. 

2n. COL. MIGUEL HIDALGO y COL. SOLIDARIDAD, SONORA (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / VIVIENDA 
1993, BETACAU 
Una mujer explica las condldonos de vida que padoclan y cómo lu1 que empezó a funcionar ol P"'llrama de vivienda en 
la zona. O.talla en qu4 oona~te o! lj>OllO y cómo 1t les concedió ol crédito solicltado. Un 1ostimono habla do la 
organlzaciln y la parilclpaciln oomunltarias mientras otro agradece loo bonaliclos conseguidos. 

278. LA PAZ, BAJA CALIFORNIA (2'00") 

1~9~?~~~z¿AM 
La Unidad HabttaclonaJ Solk:taridad, on La Paz, fue ex>nstruida enlre watro empresas partq,antea y 11 distingue por 
1u funcionalidad. Una vecina explica cómo consiguió una vivienda y ao recoge un IMtimonlo da agradoclmlen!o por 
H1a labor. 

279, COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ, CIUDAD OBREGON, SONORA (2'00") 
(FONAHPO) 
1993, BETACAM 
SeflaJa c:ómo a urgió ta oportunidad para los colonos de hacerse de una cesa propia. Se comenta el desarrono del 
programa de vivienda que efectúa ol Fonahpo, detallando en qu6 consiste y a quiénes beneficia. Presenta un 
lestimonio de agradecimiento. 
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1113, IETACAM 
~lea cómo a urgió •I programa da vivienda an la localidad y cómo I~ Solidaridad. Se dolalla ol procodlmlonlo do 

11111:,~~S:r~i::h:n~m'.ama, explicando cómo paitlciJa la lnlc Uva Privada on 111 obraa. Se rocogo un 

281. ANTA, CUNDUACAN, TABASCO (2'00"1 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I VIV ENDA 
1883, BETACAM 
Narra cómo ao organizaron para trabajar loa d"arentos grupos do benellclarios. Se oxpllca cómo surge el programa do 
Vlvlonda Rural y 1 qul6nes atiendo. Se comentan sus caraderlstlcas y los roqulsnos para Ingresar al Programa 

~1'J¡.J~~i~riv1T MANANTIALES, MORELIA, MICHOACAN (1'11"1 

1113, BETACAM 
Proaonta la Unidad HabHaclonal Manantiales, det lnlonavit. Se comsnta cómo pagan los benellclarios la vlvlonda 
otorgada y ao recogen varloa lestlmonio eobre los benollclos. 

213. LIBERTAD PROMIVI, MORELIA, MICHOACAN (1'50") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / VIVIENDA 
1183, BETACAM 
Un cobno com1n1a loe problemas que padecon las personas para conseguir un crédito para vtvlonda y eu axparienc:la 
dentro del programa de vlvlsnda aloctuado entra Solidaridad y la Promotora Michoacana da la Vivienda. Una mujor 
1xprosa au oatlslaoclón por lo alcanzado. 

284. IPIFONAVIT JUANA PAVON, MORELIA, MICHOACAN (1'42") 
(INFONAVIT) 
1183, BETACAM 
llo1Gl\a lo que•• hizo an la Unidad Juana Pavón, dsl lnfonavH. habitada princlpalmanto por personas da modesloa 
'9Ctlraos económicos. Un colono explica cómo paga au vivienda y pida qua aa conllnóe con osta tlpo do programas. 

215. COL. EMILIANO ZAPATA, MORELIA, MICHOACAN (1'5B") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I VIVIENDA 
11D3, BETACAM 
Un grupo de mujeres 81 unió para solicitar cr6dltos a fin de construir aus vMendaa, pues habitaban en ·casas de cartón. 
Con la llegada del programa Cr6dHo a la Palabra au vida cambió desde al momento mismo on que r1C1bioron los 
mlforialos. Expr""' cómo pagan osloo cr6dltos, cómo lunclona el Programa y cómo lntarv!ona la Promotora Mlchoacana 
do la Vivienda. Se Incluyo un toslimonlo sobre loa beneOclos. 

218. INFONAVIT FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ, PATZCUARO, MICHOACAN (1'86") 
(INFONAVIT) 
1813, BETACAM 
180 familias de Pátzcuaro fueron beneflcladas con la construcdón da la Unidad Fray Alon&a de la Veracruz. Explica 
cómo 18 pagan Jaa viviendas y una colona expresa su agradeclmlenlo. 

287. CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA (2'08") 
(INFONAVIT) 
1813, BETACAM 
Comen!a las funciones del lnstttuto y la div~lón da los programas que monoja: Lotes con sarv~los, Vivienda 
progresfva, Vivienda semilermlnada y Vivienda lormlnada. Cada uno beneficia a determinado ostralo social, según su 
c.ipacldad económica. Oeslaca la generación do empleos. 

288. COL. NUEVA ROSITA, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA (1'54") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I VIVIENDA 
1893, BETACAM 
Sel\ala los beneflckls do que sea la mtsma comunidad la que maneja tanto los recursos como el materlaJ que llega del 
programa Crédtto a la Palabra. Un colono comenta que sulrlan mucho hasta qua llegó ol apoyo de Sofodarldad y una 
mujor habla da los ben.fieles en la colonia. 
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1G93, BETACAM 
Una colona narra la prcblemitloa aln>n!Bda por loa vecinos do&OOIOI do ampUar o mo)orar eua viviendo. Con la llegada 
dtl programa Cr6dllo a la Palabra consiguieron varloo benoficloa, "'"'° lo 11ftala un leelimonlo. Se 1xplica 11 lrimHe 
para conseguir un cr6dlto. 

2'0. EJIDO MAIRAN, SAN PEDRO, COAHUILA (2'16") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / VIVIENDA 
1993, BETACAM 
Corca dt 570 farnlllao on una primera otapa &e beneficiaran con ef programa do vfvltnda qut abarca1', 1n total, dot mlf 
500 famlllaa de la <»marca lagunera do Coahulla. S. explica cómo partq,&n loa btnoflclarloa y M NCOQO un loallmonlo 
tObrt loe boneficloe. 

191. FRACC. LATINOAMERICANO, TORREON, COAHUILA (Z'Ofl") 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA 
1193, BETACAM 
En 1991 una aocida dtl rfo Nazas d•Jó lln hogar a casi una centena do fammas. Hoy, 91 mujeres mcuperaron sus 
hogares mediante un programa de emargancla Implementado por el lns111uto de la Vrvlonda. Antoa viv!an on casuchas 
umlderruklas, hlchu con mater1a'8a di mln1ma calidad pero ahora, hlbltan en un fraccionamiento totalmente urbano 
que 11 en1tog6lolalmanle1orrnlnado. St rocoga un le&1lmonlo oobrt loo bonlflCios. 

292. FRACC. SAN FELIPE, TORREON, COAHUILA (2'08") 
FOVISSSTE 
1193, BETACAM 
En ti Frocclonarnlonto San Fefipa 320 vlvlandas eon conatruldae con ol Programa do Aulogalfión del Fo'lf1&&te. La obra 
H realiza con un novedolo sistema de construcción denominado Mecano. que facilita y agiliza b& colados. Dos 
colonoe opinan oobre el Programa y su fUr<:ionamlenlo. 

193. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I JOVENES EN SOLIDARIDAD 
1194, BETACAM 
Dootaea 11 énlmo do loo jóYtnoe que 1e preparan en loa talleree do capacitación y en las b<lgodas de apoyo y ayuda 
oomunHarla. mbmea qua realizan accJonos de beneficio coloctivo. Ambo• son apoyados por Jóvenes an Solidaridad 
modlanla al programa do Alenci6n a la Soclodad de la Esquina. Lo mu Impon ante IDO loa laloroo, donda .. capacttan 
para el trabajo loa jównOI cholol que, asl, pueden lncorporarso a las laraas productivas. 

214. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (2'08") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / JOVENES EN SOLIDARIDAD 
1894, BETACAM 
Explica la prcblomrillca qua 0<igln6 la aeación dol centro do barrio donde loo jóvenes da bajos rocuraos ao capacitan en 
olodrónlca. St rocoga un loalimonlo oobra los benaliclos. 

¡~Ú:A~~gz~APA~1HEtA~~=A~~~rlo REGIONAL I FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA 
PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIOENAS 
1194, BETACAM 
En Chihuahua los Fondo• apoyaron doG aspectos pnnclpalmanlo: la construc:dón y roparaclón do Iglesias y la 
colobraclón da fiestas tradiclonalea. En el caso aspocftico da Piedra Bola, on Bocoyna, 11 txpllca cómo so oonslgu16 al 
apoyo pare la construec16n da la Iglesia dol lugar, donde la gente paniclpa con su mano da obra y materiales da la 
reglón. Se presenta un testimonio sobro la organización y el trabajo comunitario. 

~~LIDCAH~rDU:oH~~R~H~~u~~~~s~irl JOVENES EN SOLIDARIDAD 
1194, BETACAM . 
Prooenla lo que fUa al oncuan1t0 do los centros do Barrio, a propósito dal Ola do la Raza. Un )oven prD'IOnlonl• da Parral 
comenta cómo y para qu6 se organizaron los jóvenH y ao reoog• un teatlmonlo sobra loa bol'IQUcio.s do osta 
lntagraclón. 

287. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (2'15") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I JOVENES EN SOLIDARIDAD 
1884, BETACAM 
Detalla los objotivoe del programa do Al•nci6n a la Sociedad de la Esquina, 10 explica lo que se busca y lo que so ha 
logrado con aste Programa. Comenta lo que fuo el Encuentro y la Importancia qua rovis1o para los grupos de jóvenes en 
lo social y cultural. 



HI. CUYUTl.AN Y TECOMAll, COLIMA (2'00") 
IOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I REFORESTACION Y ECOLOGIA Y JOVENES EH 
SOLIDARIDAD 
1184, BETACAlol 
El Prog111ma Nadonal de Conaorvaclón y Protocclón de las Tortugas funciona on Colima con clnoo campamontoa 
p1rt1nec~ntta 1 Stdeaol, donde se protege a la tortuga, huevos y Cffaa con buenos: reauttadoa. Se recban apoyos de 
J6von11 on Solidaridad y de la comunidad. 

219. DEPORTIVO INFANTIL, COLIMA, COLIMA (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / RECREACION Y DEPORTE 
1184, BETACÁM 
SO~ala cómo ao consiguió ol dG90rtlw Infantil en Coílma, con•truldo con roctJlllOO del goblemo del E&lado y 
Solidaridad. De'1aca la lntogracidn IOcial y familiar quo " ha dado. 

SOO. COL. ARBOLEDAS DEL CARMEN, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA (2'02") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / DESARROLLO URBANO 
1884, BETACAM 

:=r~:1~~~~~~~r=:u.~c::~~:::.·.~u:,r~~~~n~=p!:Al!~1=rª~ ~~~~ª 
~~:~~:.e:~~~f :0 ~=~~do a¡>oyo y en la rolor0&taclón de la colon la. Tienen un parque, canchas y un 

301, CIUDAD CUAUHTEMOC, COLIMA (2'01") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1894, BETACAlol 
Cinco mu}eres lnteroaodas en mejorar au nivel de vida &e asociaron con Empreaas de Solidaridad para instalar un tener 
de costura. So detallan el proc.so da la asociación y los beneficios que s~nific6 para la ¡MK¡uana empresa creada. S. 
rtmBICa la maci6n de ampkK>G en la IOl'IB. 

302, COLIMA, COLIMA (2'09") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I ESCUELA DIGllA Y FONDOS MUNICIPALES DE 
SOLIDARIDAD 
1884, BETACAM 
Narra la historia de la Casa-Hogar San Jod, para nl~oa desamparados de Colima, Jalisco y MlchoacAn, p<lndpalmonta. 
La Idea era romodelar ol plantel para brindar una mejor atención y con Solidaridad las carencias que todavla tlonon 
ahora son menores que antario. Se enumeran las mejoras realizadas y una nll\a habla de k>& banelicioa de que ahora 
goza an el allergue. 

303. EBANO, SAN LUIS POTOSI (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 1 FONDOS REGIONALES DE SOLIDARIDAD 
1884, BETACAM 
Loa productores t1mporaklros t1nlan problemas para conseguir créditos bancarbs por las caracterlst\cas de aus 
tierras. Tonlan mucho sollc!!ando ol ganado en aparcarla hasta qua llegó ol apoyo de Solidaridad. El Comité formado ae 
compromoli6 a pagar ol préstamo y con trabejo y unión han Ido avanzando a pesar do algunos problemas. 

304, TAMUIN, SAN LUIS POTOSI (2'08") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / VIVIENDA 
1994, BETACAM 
Lo• pobladores del ejido Antiguo Tamuln vieron Inundadas sus cosas por doa crecidas y con apoyo de Solidaridad las 
rtcanstruyen. El Programa proporcionó matorlales, básicamente, y se destaca la organización y la ayuda mutua en 
este arduo trabajo. Ahora, los cok>noa aerialan que con Solidaridad aprendieron a unirse. 

305. HUEHUETLAN, SAN LUIS POTOSI (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 1 CAMINOS Y CARRETERAS 
1994, BETACAM 
Explica por qu6 ea n.cesario el nuew camino qua &o construyo y cómo apoya Solidaridad a ios lugarerios, quionea 
aportan au mano do obra. Destaca la unión y el trabajo comunitario que se ef&dl.la y &o habla de los beneficios que 
traeré la obra. 

306. HUEHUETLAN, SAN LUIS POTOSI (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / PAVIMENTACION 
1994, BETACAM 
Ser.ala los problemas que hicieron necesaria la pavimontac\ón de las callos y cómo 68 formó el Comh6 para gestionar la 
obra. Destaca la Importancia del trabajo comunitario. 



»7. CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI (2'05") 
IOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1114, IETACAM 
Un grupo de Mujtm on Solidaridad que vMan en cond1clone1 do pobreza extrema, junio a las vfu y a un ria so 
O<g111lzaron PM• rotblcorM. Con epoyn del Programa conolguloron un tonono y empozaron a autooonatrulr aua 
vlvlondu en lo qua ahonl H la c:olonla Mujo roa on Solidari:lad. Su ~abajo loo valió el Premio Solkfarldad a la Aocl6n 
Comunitaria 1m. Pr-nta un tllllmonlo IObto participación. · 

108, 8AN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / NIROS DE SOLIDARIDAD 
1114, SETACAM 
Naire c6mo H cnnalgul6al 11pOVOdo Solidaridad para majorary on aucaso rtmodolar laa lnttalaclon .. do la Ciudad ele 
loo Nllloo Don Boloo, una c:ua·hogar qua lllonda a nll\os desamparados. Saftala los lrabapa oloauadoa y u roccga 
un IN1lmonlo llObra loa bonollcloe do laa ICCbnoa roalizadas. 

109. COL. ZITACUA, TEPIC_. NAYARIT (2'05") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / ESCUELA DIGh¡, 
1114, BETACAM 
Diado hace Iras 11\oa la oomunldad vlono lrabajando con fondos do Solidaridad y ahora, con loa nU81llll 18CUllDI, 11 
organizaron para construir una nueva escueta. La anterior es un cobert1z.o con tlcho~aJ~a y~ partdes. Un 
hombro doatoca la unión y la organlzs:lón quo ao dio on la colonia, uantamionto ~nta por lndlgonas. 

110. EJIDO LA RESOLANA, TEPIC, NAYARIT {2'01") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 
1114, BETACAM 
En ol ojidlo La Resolana 11 dosanollan ~abajoa do dGS8mplodro en varios tonenos. e.ta acci6n 1S imponant1 porquo 
no podlan lraba)araa loa campoo..,- an la reglón. Se comeruqua on la Olmunldad ao llonan ya un ompodradoy 
una cancha do ulOS mO~lto. Pr-un leolimonlo sobro loo bonallcloa y 111 agradaclmlonlo al Programa. 

111. TEPIC, NAYARIT (2'03") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / VIVIENDA DIGNA 
1114, BETACAM 
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y olro llObro ol epoyo recl>ido. 

312. SAN MIGUEL, AYUTLA, GUERRERO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1114, BETACAM 
35 productoras malcoroo y jarnelquaros, preocupados por un aocldtnlo, oo unieron para conwulr un puanlo vahk:ular 
on 1u oomunldad, cnaada por un rlo. e.ta obra bonaflr:la a los produdoros do la zona do la monta/la, loo quo ya puodan 
ucar 1ua mercanclu y comerciar con otros p·ueblos. Dos parsonss doslacan la unidad dol ComH6. So enumeran loa 
bonollcioe qua oonalguloron ya con apoyo do Solidaridad. El comisario ojidal dolalla loa bontlicloa slcanzadoa. 

113. LA VICTORIA, IGUALAPA, GUERRERO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1884, BETACAM 
Un grupo do mujor98 or¡¡anlzadaa formó, con apoyo da Emprassa de Soridarldad la Sociedad El renuevo do la Vlclorla, 
proyocto dodlcado a Is crfa do ganado caprino. Con ti crédito consoguldo, las mujeres compraron 308 chivos y ocho 
ttmentales, oon loa que Iniciaron au empresa Por otra parte, trabajan también en la eplcuhura. La presidenta del 
ComH6 89ftala lo bonéllcaa qua han aido lllu acciones en las qua par1iclpan solamente mujeres. 

314. SAN MARCOS, GUERRERO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1114, BETACAM 
Rancho Alegre M una pequena comunidad a alele kilómelros de San Marcos, cabecera municipal. Ea una localidad 

::~e~::i1!:~ ~J~~~:~~! :~~n"de~~'(.~ =~:: :~~7:==g~~~~~~:,:i:~ 
1n1re directos e Indirectos. El lesoraro de esla Empresa de Solidaridad comenta la necesidad que se lleno del empleo y 
manlUesta el ánimo y el entusiasmo que llenan para seguir adolanle. 



115. XOCHISTLAHUACA, GUERRERO (2'00") 
IOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1114, llETACAM 
En Xochlatlahuaca n tonfa unpuente de madera, materlal que debla cambiall& cada seis m-•· Ante "1o, be 
lugarll\oa •• oroanlzaron r con rocunoo do ba Fondos Munlclpaloa do Solldarldad cormruyoron un nuOYD putnto que 
permito la comerdallzacl6n deba plt>dUdo• regionales. Se detalla que la ~ación de la gent• fue con mano de 
obrar que hasta 500 personas llegaron a colaborar en las faonas de cormruccl6n. 

lte. CHILAPA, GUERRERO (2'00") • 
IOLIDARIDAD PARA LA PRDDUCCION I EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1104, BETACAM 
Un grupo du1t1Sanos dedicado a la palma y la tela Uenzadas crearan Ja Zanzol<an Tlnomo, una Empr•a de 
Soldarldad que bUIC8 que "ª 11 anosano ti que ... duollo de lodo ol proooeo de plt>duoclón r comerclallzaclón de :: ~~"=:~ ': ::"n0:1:~:.M~.·b:~."~ ~ :::~~~~~;:"co":~!,, '\:sean pe~~~:~:i,~~:-
do Solidaridad y del INI, arnboo por 100 mil nuevos pesos, y cómo los aplicaron on eltallo"t.lfn" eoclo explica cuál fue la 
Idea que ba llovó a 0<ganizarw. 

117. MAZATEPEC, CITLALA Y CHILAPA, GUERRERO (2'00") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / PROYECTOS PRODUCTIVOS 
1814, BETACAM 
Narra co4le1 fueron las oondlclono1 que dieron origen a la creaclln del proyocto de abasto que so maneja y cómo lue 
epoyodo 4ste por Emprosos de Sondaridad. Se explica la normallvidad aplicada al proyacto y el destino de los recursos 
recl:>ldoa. Sel\ala que la Zanakan Tlneme ha recibido apoyos do Empresas para su proyecto de abasto y para la 
comerclaJizaclón del ajo, y de los Fondos Roglonalos de Solidaridad para un proy&eto de fenlllzantes que tambl6n 
dolanollan. Por otra pano, el admln~trador de la tlonda rural explica cómo consiguieron 6sta. 

118. AGUAZARCA, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA (2'01") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRDDUCCION I EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1884, llETACAM 
Las carac1orfaticas de la comunidad y la poca producd6n dal campo orillaron a un grupo de lugarol\oS a crear la 
Sociedad de Solidaridad Social Mosla CUaican, qua maneja tres proyoctos product!llOB. Uno de ello•" la crlanza do 
.,..jas, Esta octivldad ha raaultado una forma muy vaíKJsa pare ayudara•, como lo reconoca uno de los sodoo, qua 
opina eobra Em¡xasaa da Solidaridad. Saftala que con oote apoyo no•• acaban 1ua problamaa, pero que siguen 
ldelantt, enfrentando loa nuovoa rttoa que ae presentan. 

318. AGUAZARCA, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA (2'06") 
IOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1114, BETACAM 
El ugundo proyacto desarrollado por la SSS Mosta Cualcan es una champll\onore, croada para ya no trabajar 
eolament• el campo, que ya oo da para más. Por 4s1o, kl& jóvenos del Jugar ee organizaron para buscar otra ahcirnaUva 
do omplao a Ingresos, aunque raconocan qua el campo da sólo para comer. Uno de los aocba 11ftala que al pedir 
cr4dlto para aata IC!ivldad no la conocían pero Empresas de Solidaridad les dio un curso da capacitación. Otro uftala 
que ol Programa as muy bueno porque beneficia a mucha gente y que el gobierno •f está apoyando, lo que 18 requiera 
M buscar el apoyo y trabajar. 

320. AGUAZARCA, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA (2'0Q") 
SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION I EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1884, BETACAM 

:~:r :e°be:':a~=~s; ~:~~s~~:nu~u~~~~~ =~d~94~S:~ ~~~~:Cdbn~s= =~~ro de 
ICXlplo para comorcializar elba mismos el producto, evitando a Jos kltermedlarios, Empresas de Solidaridad Jes otorgó 
rec:ursoe y con eUo, u han generado empleos e Ingresos. 

321. SAN JUAN TUXCO, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA (2'08") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1814, BETACAM 
Seis aulas sa construyan para la primaria dal lugar con una pank!a aspeclal de los Fondos Munlclpalos do Solidaridad. 
Sa explica cómo 11 decidió la obra y olmo 11 or¡¡arizó ol ComM. O.talla bs trabajos y ospecifica que al gobierno 
fadaral panicjla con un 60 por ciento, ol ostalal con un 30 por ciento y la comunk!ad con un 20 por clonto, 
prlndpalmenle en mano de obra. Se menciona la población escolar beneficiada, que aecerá a fUturo con los nlftos que 
Ingresen o las nuevas aulas y quo ya no tengan neceskfad de &al!t de la oomunOad a estUdlar. 



322. SAN JUAN TUXCO, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA (2'13") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1184, BETACAM 
En la lolosocundarla do la comunidad 10 construyen &0is aulas con rocunoa do los FondOI Munlc\OalM de Solldllldad. 
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econ6mlcamen1e y loa qua no pueden hacerlo, aportan :su mano de obra. Presenta un 1estlmonb de .. tlafacdón por la 
obra y 1u1 beneficios. 

SU. EL MORAL, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA (2'09") 
IOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION / EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 
1184, IETACAM 
El pr111d1nto de la Sociedad de Prcduccl6n Rural El Moral sel\ala que N unieron en Solldarijod, consiguieron el cr6dlto 

r!"r:•i::r~~:i::~:.:z=·:~~~~:~°r:r~~I~~:~~~:::;::.=~ ~~~: 
funciona. Los &Ocio& orientan 11 la gente y esperan qua pronto &e establezcan muchas mú. 

'24. SAN JUAN TUXCO, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA (2'12") 
IOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 
1884, IETACAM 
El pozo lldual de la comunldod roeuiaba lnsuflclenlo para aalislacer la demanda do egua polable. En junla, H d .. lgn6 
a un ComHé para la perforación de un nuevo pozo, obra que SG hizo con la cooperación de la gente. Para su 
equ.,amkmto, ae organlz:aron en Comtt6 y aoric~aron apoyo a Solidaridad. Se detafta enqu6 conalstl6 y cómo so 
utfllzar4 ol pozo, rime.re.ando que Mperan una nueva asignación para que entra en funciones. Se recooe una opinión 
oobro Solijarldad. 

325. TECALI DE HERRERA, PUEBLA (1'59") 
SOLIDARIDAD PARA LA PflOOUCCION I EIFRESAS DE SOLIDARIDAD 
1184, BETACAM 
l,m lrt .. anoa dol 6nlx y del mlrmol BO un lo ron hace dos Bl\oS para coml!dallzar dlrlldamantt IUI productoa, o vitando 
a loa inl•rmodlarioL Con ol opoyo do Emp<e68S da Sofodarldad renovaron aus lalleraa r oqulPOI r ahora UIAn on 
l)Ollbllldadea de babajar al ml)'Oreo. So doslaca quo el Programa ha sido un delonante para el grupo r la acllvldad, una 
lrod'ición on el lugar. So prMOn!I una opln~n sobre el Programa. . 

S28, TEXOCUIXPAN, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA (2'07") 
BOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / AGUA POTABLE 
1184, llETACAM 
Duranto 13 al\oa Toxoculxpan, GIJadalupe Victoria r Xocoxlutlo solicltaron la lntrcduocl6n del egua potable. Por lo caro 
que •r. atender a cada uno por stparldo, tas lres comunkfades tui.ieron que unirse y Sofldaridad Jos otor;ó recursos, 
l.m lugarel\oa roll~aron los lrabajos, cargando lubos r malonales sobro la& espaldas, on lo asearpado de la ale"ª· 

~~::iaj.:S.::i.:".~";:"~:¡c:,:i;:.~~1o:¡::i:.::.n:~~ ~'"!n;:~~~~::r1aquo 
lennlnada. So - la uri6n y la part~¡,aclrln de laa Iros comunldodoa y IU 1s!u1rzo. 

'27. EJIDO EL SOTOL, JAUMAVE, TAMAULIPAS (1'45j 
BOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1894, BETACAM 
Un grupo do sol\oras apoyadas por Mujeres en Solidarijad Instalaron una du~rla. Sa dOlallacómo Iniciaron y cómo BO 

~~aJ:ªp~~~~~~:~t~n:,8: ~·O:~ªu~~=~1d~ ~~~ q~~ ª~f:n:u:i C:,:,ª:¡~·~~~~~~lr 
ad•lanlo con Solijarldad. · 

S28, EJIDO JDSE MARIA MORELOS, JAUMAVE, TAMAULIPAS (2'09") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR I MUJERES EN SOLIDARIDAD 
1894, BETACAM 
En una rog~n del aomldoslerto, un Comh6 do Mu)oros en Solidarijad sa un~ para Instalar una panfficadora. Con apoyo 
del Programa, las aenoras consiguieron equipos y capacitación para trabajaron ésto, quo os su primor proyecto en 
Solldatldad. Se delana O.Jánto aportaron del 00010 tolal y se comonla que las mujores part~an también en los 
desayunos escolares que proporcionan. Ahora, van por una tortillerfa. 



i29. EJIDO LOS GENERALES, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS (2'09") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD Y ESCUELA 
DIGNA 
1194, BETACAM 
Con -o del Programa, la comunidad ha 111alizado varias ob<as y las mAs roc:lontoa eon un oalón do ueoo mOJl4>1H y 
una nlHIVa CU4I para ol maastro. Ambos ousli!Uyon a construcciones antarlorot, bastanl><!otorioradao. So dmaca 
que la oooparaclln da fa locaJjdad fue lota!. 

HO. EJIDO EMILIANO ZAPATA, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS (1'59"1 
IOLIDARIDAD PARA EL llENESTAR I AGUA POTABLE Y ESCUELA DIGNA 
1194, llETACAM 
En al ejido habla llM obr• prlorlarlas y la com11111dad oscogló la más lmponanto: la ampllaclón da la red do 1QU8 
polabla. S. dotallaodmo n or;anlzaron pora llovw acabo llobta, do poco mú do dos mimotrotda fonvllud. 
Apor!Mon al ISO por clonto dol ooato y on cuBllD m•oa terminaron con lol lrlbajos. Ademlis, oonairuy.ron una nueva 
aula con apoyo do Eacuela Digna. La par1lclpaclón comunttarla luo del 100 por ciento en ambos cuoo. 

H1. LAGUNA EL ClfAIREL, TAMPICO, TAMAULIPAS (2'00") 
IOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / AGUA POTABLE, REFORESTACION Y ECOLOGl4 Y 
DESARROLLO URBANO 
1994, BETACAM 
El.-. y rehabilitacl6n de la Laguna era de los más lmpot1antos proyllCIOO a raaizaJ on la zona y, con apoyo de 
Solldarldod, Iniciaron loo ttobajoa. Se detallan las obras y los logn>t alcan?ados on la reganoracl6n del lugar. Al mismo 
tiempo, con el programa 100 C\udcldos ae reubicó a 149 lamílias qua contaminaban la Laguna dMda hace cerca de 40 
al\oa. En osta Pflmara ota¡>a quedó totalmonto limpia la zona do ogua dulce que abastaco a la poblaclón. Pr-nta un 
taatlmonlo oobro loa ti.naficlos de la reubicación. 

i32. LAGUNA DEL CARPINTERO, TAMPICO, TAMAULIPAS (1'59"1 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR / REFORESTACION Y ECOLOGIA 
1894, BETACAM . 
Duranto dkadu, Mio Laguna fue dopóolto da agu .. residuales. Haco cinoo anos lnlcl6 au unoamlenlo oon doo 
lmpot1antos obraa: un colecior y un drogado. Sa formó un organismo para contlnuvcon lol trabaJoa y dol lugorsa hizo 
un 6raa ""· rocreo quo lneluyo un vtvoro y un zoológico, con lo qua su as¡>Gdo cambió radlcalmonta. 

333. COL, LAGUNA DE LA PUERTA, TAMPICO, TAMS. (1'59") 
SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR 1 ESCUELA DIGNA 
1994, BETACAM 
Con apoyo de Escuela Digna, la primaria Manuol Rivora Ana ya fue romodolada on su totalidad. Se construyoron cloo 
nuavu aulu y M rohabll~a!On loa cinco ont .. loros, 1n p4slmo talado. Conelguleron matorlal a bUO<t Pfoc:lo y con la 
cooperaclón do la comunidad aooolar lol Uabajos d~!On una nueva vida al plantel Un alumno habla do loo benolk:loa 
del Programa. 



APÉNDICE 11 



Catálogo 
de Videos 

Informativos 
y de Presentación 

1989-1994 

Coordinaciónº º , 
de (C@I!iIDlUllffill~tCil@IID 
P&OGlAMA NACIONAL DE IOLID4alPAD 



FICHA PE IPENDFICACION 

1. Paisano: Trabajadores migratorios 
Fecha: Diciembre, 1989 
Duración: 27 Mln. 
Formato: 3/4 
Tema: Paisano 
Género: Reportaje Informativo 

2. A las orillas del asfalto: Valle de Chalco 
Fecha: En ero, 1990 
Duración: 28 Min, 
Formato: 3/4 
Tema: Agua potable y electrificación 
Género: Reportaje lnformalivo 

3. El brazo joven y vigoroso de Solidaridad 
Fecha: Enero, 1990 
Duración: 28 Mln. 
Formato: 3/4 
Tema: Apoyo al Servicio Social 

. Género: Reportaje Informativo 

4. Chlnantecos: Un mundo entre las aguas 
Fecha: Marzo, 1990 
Duración: 28 Mln. 
Formato: 3/4 
Tema: Solidaridad con Chlnantecos 
Género: Reportaje Informativo 

5. Escuela Digna, Cd. Valles 
Fecha: Junio, 1990 
Duración: 15 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Escuela Digna 
Género: Reportaje Informativo 

6. Istmo 1: Corredor del Viento 
Fecha: Agosto, 1990 
Duración: 28 Mln. 
Formato: 3/4 
Tema: Prog. de Desarrollo Regional 
Género: Reportaje Informativo 

Area de Radio y Tetovfstón 

Programa Informativo sobre los derechos y 
obligaciones de los trabajadores migratorios 
que regresan al país provenientes de Estados 
Unidos. Recoge testimonios sobre el programa 
Solidaridad para el buen regreso a México 
(Paisano). 

Aborda la problemática del Valle de Chalco en 
materia de servicios públicos. Retoma las 
acciones de Solidaridad sobre agua potable y 
electrificación. 

Testimonios e Imágenes que ilustran el trabajo 
de los pasantes que prestan su servicio social 
en las comunidades más necesitadas de 
México. 

Muestra cómo los chlnantecos rescatan su 
mundo entre las aguas con apoyo de la 
Comisión Regional de Solidaridad, que les 
ayuda en el rescate de sus tradiciones y formas 
de vida. 

Historia de la Instalación de una escuela en Cd. 
Valles, San Luis Potosí, petición de los nlnos de 
esta comunidad al Presidente Carios Salinas de 
Gortari. 

Acciones del Programa de Desarrollo Regional 
de Solidaridad en la región del Istmo. 

En ltAlicas 1t Indican bs videos de presamacídn. Los demás 
IOl'I d11ipo Informativo. 



FICHA PE IQENTIFICACION 

7. Istmo 11: Raza de dos Oceános 
Fecha: Agosto, 1990 
Duración: 28 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Prog. de Desarrollo Regional 
Género: Reportaje lnlormativo 

6. Michoacán: Una utopía viable 
Fecha: Agosto, 1990 
Duración: 26 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Prog. de Desarrollo Regional 
Género: Reportaje Informativo 

9. De la tierra somos 
Fecha: Agosto, 1990 
Duración: 26 Mln. 
Formato: 3/4 
Tema: Regularización del suelo urbano 
Género: Reportaje in!ormativo 

1 O. Escuela Digna 
Fecha: Agosto, 1990 
Duración: 28 Mln. 
Formato: 3/4 
Tema: Escuela Digna 
Género: Reportaje Informativo 

11. Pavimentación Monclova 
Fecha: Septiembre, 1990 
Duración: 12 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Paisano 
Género: Reportaje lnfoITTJatlvt. 

12. Paisano 90: Tus pasos seguros por México 
Fecha: Diciembre, 1990 
Duración: 28 y 10 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Paisano 
Género: Reportaje Informativo 

Aroa de Radio y Televlalón 

Acciones del Programa de Desarrollo Regional 
de Solidaridad en la reglón del Istmo (2a. 
parte). 

Semblanza de la Meseta P'urhepecha. Se 
retoma la participación de Solidaridad en Ja 
Introducción del agua potable. 

Imágenes y testimonios de varios estados del 
país nos muestran el trabajo de Solidaridad en 
la regularización del suelo urbano. 

Se presenta o! mejoramiento de las condiciones 
en que estudian mlles de nlnos en todo México 
gracias al programa Solidaridad para una 
Escuela Digna. 

Nos muestra Ja participación de las 
comunidades de Monclova, Coahuila, en la 
pavimentación de sus calles. 

Informa sobre los derechos y obligaciones de 
los paisanos residentes en Estados Unidos y 
que retornan a México. 

.En ffálicas ao Indican los videos de prt.sentación. Los demás 
aon de tipo lntormat1vo. 



FICHA PE IPENDF!CACION 

13. Pavimentación Monterrey 
Feche: Febrero, 1991 
Duración: 12 Mln. 
Formato: 314 
Tema: Pavimentación 
Género: Reportaje informativo 

14. El Camino de Solidaridad 
Fecha: Marzo, 1991 
Duración: 27 Mln. 
Forma1o:314 
Tema: Solidaridad 
Género: Reportaje de presentación 

15. Escuela Digna, Cd. Valles 
Fecha: Abril, 1990 
Duración: 10 Mln. 
Forma1o: 314 
Tema: Escuela Digna 
Género: Reportaje In.formativo 

16. Taller Tlaxcala La Trinidad 
Fecha: Agosto, 1991 
Duración: 30 Mln. 
Formato: 314 
Tema: Cooperación Internacional 
Género: Reportaje Informativo 

17. Niffos de Solidaridad 
Fecha: Agosto, 1991 
Duración: 20 Mln. 
Formato: 314 
Tema: Ninos de Solidaridad 
Género: Reportaje lnforrnalivo 

18. Amealco 1: Comunidad solidaria 
Fecha:Agosto, 1991 
Duración: 28 Mln. 
Formara: 314 
Tema: Paisano 
Género: Reportaje Informativo 

Aroa de Radio y Televisión 

Narra la historia del esfuerzo de un grupo de 
colonos que se unieron para pavimentar las 
calles de su zona con apoyo de Solidaridad. 

Video que presenla los aspectos más 
relevantes de lo que es Solidaridad y cómo 
funciona a partir de su meta fundamental: abatir 
la pobreza eX1rema en México. 

Testimonio de una promesa cumplida, de un 
logro alcanzado gracias al esfuerzo y la unión 
en Solidaridad. 

Recopilación de las diferentes experiencias de 
varios países latinoamericanos en el combate a 
la pobreza eX1rema. 

Muestra el gran esfuerzo que el programa 
Niños de Solidaridad realiza para apoyar a los 
escolares de escasos recursos a fin de que 
terminen sus estudios básicos. 

Crónica del esfuerzo colectivo de quienes 
residen y trabajan en Estados Unidos y que, 
con su unión, costearon el camino rural que 
tanta falta hacía en su tierra natal. 

En lt~icas 1& Indican los Videos de presenfación. Los demás 
son de tipo Informativo. 



FICHA PE IDENTIEICACION 

19. Amealco 11: Aquí y allá 
Fecha: Agosto, 1991 
Duración: 20 Mln. 
Formato: 3/4 
Tema: Paisano 
Género: Reponaje informativo 

20. Amealco 111: Un rinconcito de México 
Fecha: Agosto, 1991 
Duración: 28 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Paisano 
Género: Reponaje Informativo 

21. Encuentro de Comités, Monterrey 
Fecha: Septiembre, 1991 
Duración: 14 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Organización Social 
Género: Reponaje informativo 

22. Ojuelos, Jalisco 
Fecha: Septiembre, 1991 
Duración: 10 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Apoyos a la Producción 
Género: Reponaje lnformallvo 

23. Cholos: Sociedad de la Esquina 
Fecha: Noviembre, 1991 
Duración: 16 Min. 
Formato: 314 
Tema: Atención a fa Juventud 
Género: Reportaje Informativo 

24. Contra/orla Social 
Fecha: Noviembre, 1991 
Duración: 10 Min. 
Formato: 314 
Tema: Contralorla Social 
Género: Reportaje Informativo 

Area do Radio y Telev\s\On 

Segunda parte del esfuerzo común de los 
oriundos de Amealco para contar con su 
camino rural. Se enfallzan las experiencias de 
los trabajadores migratorios dentro y fuera de 
México. 

Ultima parte de la trilogla sobre Amealco. Se 
presentan los planes que se tienen para el 
poblado y la confianza de conseguir lo que 
necesitan mediante su trabajo y la ayu9a de 
Solidaridad. · 

Representantes de comités de Solidaridad de 
todo el país se reunen para comentar sus 
logros y sus experiencias en la organización 
social. 

Ejemplo del funcionamiento de los Fondos de 
Solidaridad para la Producción, en beneficio de 
agricultores temporaleros. 

Narra cómo numerosos Jóvenes cholos se 
Incorporaron al trabajo y a la sociedad mediante 
el Programa de Atención a la Sociedad de la 
Esquina, respuesta a los problemas y 
demandas de este grupo social. 

Presenta cómo los mismos beneficiariqs cuidan 
el desarrollo de obras y servicios, siguiendo los. 
principios básicos de Solidaridad y organizados 
como Contralorra Social. 

En itálTca.s se 1ndican los videos da prnantaci6n. Lo1 demb 
son da tipo lnlormativo. 



FICHA PE IDENTIF!CACION 

25. Sierra Norte de Puebla 
Fecha: Noviembre, 1991 
Duración: 60, 20 y 7 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Prog. de Desarrollo Regional 
Género: Reportaje Informativo 

26. Panel 1 Paisano V 
Fecha: Diciembre, 1991 
Duración: 60 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Paisano 
Género: Documental 

27. Tecate: Una experiencia de reciclaje 
Fecha: Enero, 1992 
Duración: 23 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Eco!ogla Productiva 
Género: Rrportaje Informativo 

28. Costa de Michoacán 
Fecha: Enero, 1992 
Duración: 25 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Prog. de Desarrollo Regional 
Género: Reportaje Informativo 

29. Meseta P'urhepecha 
Fecha: Enero, 1992 
Duración: 25 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Prog. de Desarrollo Regional 
Género: Reportaje Informativo 

30. Un dla especial 
Fecha: Enero, 1992 
Duración: 15 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Niños de Solidaridad 
Género: Reportaje Informativo 

Area do Radio y Televisión 

Recorrido por la nublada Sierra poblana donde 
el Programa de Desarrollo trabaja para el 
crecimiento económico y el bienestar social. 

Entrevistas que recogen las Ideas y las 
opiniones de los miembros de la Comisión 
lntersecretarial del programa Paisano. 

Testimonio de un esluerzo ecológico que se 
centra en el reciclaje de latas para obtener 
fondos que se utilizan en la rehabilitación de 
escuelas. 

Muestra cómo se busca el crecimiento 
económico y el bienestar social mediante la 
aplicación del Programa de Desarrollo para la 
Costa de Mlchoacán. 

Presenta el esfuerzo de los p'urhepechas para 
salir adelante y progresar sin dejar sus 
tradiciones herreras y madereras, principal 
fuente de recursos para la región. 

Narra el proceso de selección, por parte de sus 
propios companeros, de los becarios del 
programa Ninos de Solidaridad. 

En háficss se Indican los videos de presentación. Los demás 
&0n de tipo tnlormallvo. 



FICHA PE IPENTIFICACION 

31. Solidaridad entre Paisanos 
Fecha: Marzo, 1992 
Duración: 7 Mln. 
Formato: 3/4 
Tema: Paisano 
Género: Reportaje Informativo 

32. Paisano VI 
Fecha: Marzo, 1992 
Duración: 60 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Paisano 
Género: Reportaje Informativo 

33. Coordinadoras de Comités, Oro. 
Fecha: Marzo, 1992 
Duración: 8 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Organización Social 
Género: Reportaje Informativo 

34: Espanila: Municipio limpio y verde de 
Tlaxcala 

Fecha: Junio, 1992 
Duración: 23 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Ecología Productiva 
Género: Reportaje informativo 

35. Nuestro malz 
Fecha: Mayo, 1992 
Duración: 36 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Apoyos a la Producción 
Género: Reportaje Informativo 

36. La fiesta del tambor 
Fecha: Mayo, 1992 
Duración: 15 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Fondos para el Patrimonio Cultural 
Indígena 
Género: Reportaje Informativo 

Area de Radio y Televisión 

Presenta el esfuerzo de trabajadores 
migratorios residentes en Estados Unidos para 
construir una carretera en su pueblo natal, 
Apero, Mlchoacán. 

Video compuesto por El Camino de Solidaridad, 
Solidaridad entre Paisanos y Ameaíco 1: 
Comunidad solidaria. 

Muestra las experiencias y el trabajo de los 
diferentes comités de Solidaridad en el país. 

Historia de un esfuerzo común en pro de un 
medio ambiente más limpio y digno. 

Resana del significado que para nosotros tiene 
el maíz, cultivo fundamental en México. Informa 
sobre los Fondos de Solidaridad para ía 
Producción. 

Imágenes de una ancestral costumbre hulchol 
que es una fiesta de agradecimiento a la tierra 
por los frutos que permiten la sobrevivencia de 
las comunidades. 

En ltAlicas se Indican los videos de presan1acl6n. lo1 demás 
son de tipo inlormalivo. 



FICHA PE !DENTIF!CAC!DN 

37. Balam Nah (La Casa del Tigre) 
Fecha: Junio, 1992 
Duración: 20 Min. 
Formato: 314 
Tema: Relorestación 
Género: Reportaje lnlormativo 

38. Zona Henequenera de Yucatán 
Fecha: Junio, 1992 
Duración: 27 Min. 
Formato: 314 
Tema: Prog. de Desarrollo Regional 
Género: Reportaje Informativo 

39. Huasteca Potosina 
Fecha: Junio, 1992 
Duración: 26 Min. 
Formato: 314 
Tema: Prog. de Desarrollo Regional 
Género: Reportaje lnlormativo 

40. Costa de Chiapas 
Fecha: Julio, 1992 
Duración: 25 Min. 
Formato: 314 y Betacam 
Tema: Prog. de Desarrollo Regional 
Género: Reportaje lnlormatlvo 

41. Tierra Caliente de Michoacán 
Fecha: Enero, 1992 
Duración: 23 Min. 
Formalo: 314 
Tema: Ecologfa Productiva 
Género: Reportaje Informativo 

42. Panel 11 Paisano VII 
Fecha: Agosto, 1992 
Duración: 60 Min. 
Formato: 314 
Tema: Paisano 
Género: Documenta! 

Area de Radio y Tetavlslón 

Crónica en video del esfuerzo que realizan los 
pobladores de la zona maya para proteger y 
conservar sus bosques y selvas, aprovechando 
racionalmente el recurso forestal. 

Destaca los avances y perspectivas del 
Programa de Desarrollo de la zona, enfatizando 
las diferentes alternativas de producción. 

Presenta el trabajo de los habitantes de los 18 
municipios de la Huasteca Potosina para elevar 
su nivel de vida y bienestar. 

Comenta y detalla los logros y objetivos del 
Programa de Desarrollo qua se aplica en esta 
región costera. 

Visión de una tierra rica en bosques que busca, 
mediante su Programa da Desarrollo, conservar 
sus recursos y sus riquezas. 

Testimonios y observaciones de los distintos 
responsables del buen funcionamiento del 
programa Paisano. 

En ilAficas se Indican ICtS videos de prosanlación. los demás 
son de tipo inta1mali\IO, 



FICHA DE IDENTIFICACION 

43. Jornaleros Agrlcolas 
Fecha: Septiembre, 1992 
Duración: 10 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Jornaleros Agrlco!as 
Género: Reportaje in!omnalivo 

44. Audiovisual Solidaridad 3a. Semana 
Fecha: Septiembre, 1992 
Duración: 8 Min. 
Forma!o: 3/4 y Diaposi!ivas 35 mm. 
Tema: Encuentro Nacional de Comités 
Género: Audiovisual multimedia 

45. Videomemoria Encuentro Na!. de Comités 
Fecha: Sep!iembre, 1992 
Duración: 27 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Encuentro Nacional de Comités 
Género: V!deomemoria 

46. Unión de Ejidos Nahua-Otom!-Tepehua 
Fecha: Noviembre, 1992 
Duración: 27 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Apoyos a la Producción 
Género: Reportaje lnlormatlvo 

47. Reunión Nacional El Municipio 
Fecha: Enero, 1993 
Duración: 11 Min. 
Forma!o: Betacam 
Tema: Organización y municipio 
Género: Reportaje tes!imonial 

48. 11 Fes!ival Cultural de la Mariposa Monarca 
Fecha: Marzo, 1993 
Duración: 1 O Min. 
Formato: Betacam 
Tema: Eco!ogla Productiva 
Género: Reportaje ln!omnativo 

Are a de Radio y Televls!On 

Narra los esfuerzos del programa asistencial 
para jornaleros agrícolas para mejorar las 
condiciones de vida y trabajo de estos hombres 
del campo. 

Presentación multimedia en el Auditorio 
Nacional de la ciudad de México duranle el 2' 
Encuentro Nacional de Comités. Se ulilizaron 
siete pantallas gigantes con video y 
diaposi!ivas. 

Documento en video que consigna lo que fue el 
Encuentro Nacional de Comités en el Auditorio 
Nacional durante Ja 3a. Semana Nacional de 
Solidaridad. 

Comenta lo que ha sido y significado la unión 
de las etnias nahua, otoml y tepahua para sus 
Integrantes. 

Presenta al discurso del presidente Cartas 
Salinas de Gortari durante Ja reunión nacional 
El Municipio, efectuada en Los Mochls, Sinaloa. 

Presenta aspectos y semblanzas del 11 Fes!ival 
Cultural de la Mariposa Monarca en 
Angangueo, Michoacán. 

En hAficas 11 Indican los vlrlROs da prasenlación. Los. demls 
1an da tipo lnformati~. 



FICHA DE IPENDFICACION 

49. Canciones de Amor a la Naluralaza 
Fecha: Marzo, 1993 
Duración: 1 o Mln. 
Formalo: 3/4 
Tema: Conciarlo a beneficio 
Género: Vldaomamoria 

50. Discurso CSG 
Facha: Abril, 1993 
Duración: 1 O Mln. 
Formato: Batacam 
Tema: Encuentro Nacional da Comités 
Género: Raportaja lnfomiatlvo 

51. Ni/los de Solidaridad 
Facha: Abril, 1993 
Duración: 5 Mln. 
Formato: Batacam 
Tema: Nlnos de Solidaridad 
Género: Reportaje lnlomiatlvo 

52. Hachos con Solidaridad (Piloto) 
Fecha: Abril, 1993 
Duración: 27 Mln. 
Fomiato: Batacam 
Tema: Solidaridad 
Género: Revista lnfomiatlva 

53. Hachos con Solidaridad, N• 1 
Fecha: Abril, 1993 
Duración: 27 Mln. 
Formato: Betacam 
Tema: Solidaridad 
Género: Revista lnfomiativa 

54. Dempos da Solidaridad 
Facha: Junio, 1993 
Duración: 27 Min. 
Formato: Betacam 
Toma: Solidaridad 
Género: Revista lnfomiatlva 

Area de Radio y TelevtslOn 

Presenta los aspectos más relevantes del 
concierto Canciones da Amor a Ja Naturaleza, 
organizado a beneficio da los nlnos Indígenas 
da México. 

Resuman del acto celebrado en al Auditorio 
Nacional durante la 3a. Semana Nacional da 
Solidaridad. 

Resuman da lo qua as y cómo funciona al 
programa Ninos da Solidaridad. 

Espacio da lnfomiación y difusión qua presenta 
reportajes sobra Solidaridad en México. Sa 
muestra a San Felipe da los Herreros y su 
1radición artesanal y aspectos da la Sierra Norte 
da Puebla. 

Espacio da difusión e lnfomiación qua presenta 
diversos reportajes que !lustran lo que se haca 
en la república con al apoyo del Programa 
Nacional da Solidaridad. En asta número: 
Sierra Tarahumara (Chih.), Empresas de 
Solidaridad, regeneración del astero El 
Infiernillo (Sin.),!! Faslival Cultural de la Mari· 
posa Monarca (Mich.) e Invitación a escribir y 
sollcllar la Gacela da Solidaridad. 

Es~acio de difusión e infomiación que presenla 
un reportaje especial qua Ilustra lo qua una 
comunidad pueda realizar con apoyo del 
Programa Nacional do Solidaridad. En esta 
video: San Antonio Huitepac, Oax. y 
electrificación en Durango, Dgo. (Sección 
Presidencial). 

En Ir.álicas u lrldican los Videos de presentaaón. Los demAs 
son da tipo lnlormalivo. 



FICHA QE IQENTIFICAC!ON 

55. 4 A/los en el Camino de Solidaridad 
Fecha: Agosto, 1993 
Duración: 27 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Solidaridad 
Género: Documental 

56. Jóvenes en Solidaridad 
fecha: Septiembre, 1993 
Duración: 3 Min. 
formato: Betacam 
Tema: Jóvenes en Solidaridad 
Género: Videoclip 

57. Audiovisual auerétaro 
Fecha: Septiembre, 1993 
Duración: 10 Min. 
formalo: Audiovisual y 3/4 
Tema: Encuentro Nacional de Comités 
Género: Audiovisual 

58. Vldsamamoría Quarlllaro 
Fecha: Octubro, 1993 
Duración: 30 Min. 
formato: 3/4 
Tema: Encuentro Nacional de Comités 
Género: Vldeomemoria 

59. Resumen Encuentro Ouerétaro 
Fecha: Octubre, 1993 
Duración: 40 Mln. 
Formato: 3/4 
Tema: Encuentro Nacional de Comttés 
Género: Reportaje Informativo 

60. Síntesis Taller 11 México-Caribe 
Fecha: Octubre, 1993 
Duración: 40 Min. 
Formato: 3/4 
Tema: Taller 11 México-Caribe 
Género: ReportaJe Informativo 

Aru de Rodio y Televlaldn 

~ 

Documental que presenta los avances y logros 
del Programa Nacional de Solidaridad en sus 
cuatro afios de funcionamiento. Es el resumen 
de los resuttados alcanzados en las vertientes 
que fundamentan la obra y acción del 
Programa 

Videoclip motivacional sobre el programa 
Jóvenes en Solidaridad. 

Presentación del trabaJo de los comités de 
Solidaridad antes y durante es1e evento. 
Existen dos pistas de video diferentes para 
pantallas gigantes. 

Presenta lo que fue el Encuentro de los comités 
de Solidaridad y las participaciones más 
destacadas durante el evento. 

Versión ampliada de la Vldeomemoria del 3er. 
Encuentro Nacional de Comités de Solidaridad. 

Resumen del 11 Taller de Intercambio de 
Experiencias sobre Combate a la Pobreza 
EJctrema entre los paises de América Latina y el 
Caribe, realizado en octubre de 1993 en 
Cozumel, Quintana Roo. 

En hAJiu1 u indican k>6 videos de presemación. Los demb 
IOl'I de tipo lnformatJvO. 



FICHA DE IQEN]f!CAC!ON 

61. Mujeres en Solidaridad 
Facha: Oc!ubra, 1993 
Duración: B Mln. 
Formalo: Balacam 
Tema: Auloconslrucclón da vivienda 
Género: Reportaje infonnalivo 

62. Sol/dar/dad Forestal 
Fecha: Diciembre, 1993 
Duración: 25 Min. 
Forma!o: Ba!acam 
Tema: Solidaridad Forestal 
Género: Reportaje da presentación 

63. Solidaridad Forestal 
Fecha: Enero, 1994 
Duración: 15 Mln. 
Formato: Batacam 
Tema: Solidaridad Forestal 
Género: Reportaje de presentación 

64. Solidaridad Guanajuato 
Facha: Enero, 1994 
Duración: 30 Mln. 
Fonnalo: VHS 
Tema: Organización Social 
Género: Reportaje lnfonnalivo 

65. Solidaridad con CafeUcuNores 
Facha: Febrero, 1994 
Duración: 40 Mln. 
Formato: Batacam 
Tema: Solidaridad con Cafelicultores 
Género: Reportaje da presentación 

66. Vivienda San Luis Potosí 
Facha: Febrero, 1994 
Duración: 10 Min. 
Fonnato: Betacam 
T ama: Vivienda 
Género: Reportaje lnfonnatívo 

Aroa de Radio y Tolevlalón 

Imagen y testimonio del programa de 
Au1ocons1rucclón de Vivienda en Querélaro, 
apoyado por Mujeres en Soíldaridad. 

Video que presenta lo que es Solidaridad 
Foreslal, sus fines y organización. 

Versión condensada del programa Solidaridad 
Forestal. 

Reportaje sobre la organización de los comités 
de Solidaridad en Guanajuato y sus relaciones 
con la autoridad. 

Presenta ta experiencia organizativa de los 
cafelicultores y el apoyo que reciban de 
Solidaridad. 

Presenlación del programa de Vivienda que se 
efectúa en San Luis Polosí, con participación 
de Solidaridad. 

En trAJica111/roican bsvldool do prMtntaeión.lo• damAa 
aon da tipo lnfonnativo. 



FICHA QE tQENT!FICAC!ON 

67. La basura sr llene solución 
Fecha: Marzo, 1994 
Duración: 15 Mln. 
Formato: 3/4 
Tema: Ecología 
Género: Reportaje lnfonna!lvo 

66. CEA/Solidaridad 
Fecha: Mayo, 1994 
Duración: 30 Mln. 
Formato: Betacam 
Tema: Conferencia de México sobre 
Desarrollo Social y Pobreza 
Género: Reportaje lnfonnalivo 

69. Blodigestores anaerobios 
Fecha: Julio, 1994 
Duración: 27 Min. 
Formato: Belacam 
Tema: Tratamiento de aguas residuales 
Género: Reportaje infonnativo 

70. Fondos Munlclpa/Bs ds Solidar/dad 
Fecha: Febrero, 1994 
Duración: 27 Mln. 
Formato: Betacam 
Tema: Fondos Municipales de Solidaridad 
Género: Reportaje de presentación 

71. Flestra Patronal Allende 
Fecha: Julio, 1994 
Duración: 30 Mln. 
Formato: 314 
Tema: Danza de la Culebra 
Género: Reportaje de presentación 

72. Fllomeno Mata 
Fecha: Julio, 1994 
Duración: 40 Min. 
Formalo: Betacam 
Tema: Organización Social 
Género: Reportaje de presentación 

Alea de Radio y Televlelón 

Síntesis de los videos Tecate: Una 
exper!encra de Recfc!eJe y Espaftlle: 
Municipio !Implo y verde de T!axce!e. 

Presenta lo que fue la Conferencia de México 
sobre Desarrollo Social y Pobreza, celebrada 
en Oaxaca durante sep!lembre de 1993. 

Expone una nueva técnica para el manejo, 
tratamiento y uso de las aguas residuales. 

Video de presentación sobre el programa 
Fondos Municipales de Solidaridad, su 
funcionamiento y su nonnalividad. 

Presenta la Danza de la Culebra, tradición 
Totonaca que se ha preservado gracias al 
apoyo de los Fondos para la Promoción del 
Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas. 

Historia, tradición y organización de uno de los 
pueblos més pobres del Totonacapan, muestra 
cómo, gracias al trabaJo colectivo, empiezan a 
superar la división polf!lca, sus problemas y 
carencias. 

En hdlica1 aa ln:1iean ba vidoos de prosen1ación. Los demAs 
son de tipo informativo. 
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T.&lolal 28.1 

!F".m::ir.1 12R1 t2c.tp.13 
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171 Clwp.59 (1-14) O&SnaA.3 8Caja4 
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APÉNDICE IV 



INSTRUCTIVO DE CALIFICACION 

PRESBNTACION 

La calificación del material videograbado para el ·Programa 
Nacional de Solldarfdad se lleva a cabo con una finalidad 
determinada que es la de contribuir al enriquecimiento del Banco 
de Imágen que Solidaridad ha venido creando. 

La callflcacl6n que están realizando va a ser capturada en 
computadora para formar parte de la Base de Datos de Imégen y. 
Sonido con que cuenta Solidaridad, es por esta razón por lo que 
se les piden estas Indicaciones al calificar el material. 

l. Se les pide que la callficaclón sea a méquina (con altas y 
bajas) para facilitar la lectura de la calificación 

2. Es necesario cuidar la ortografia. 

3. La·callflcaci6n debe ser lo més especifica posible més no 
por eso debe ser limitada. El tamafto del formato tiene una 
finalidad, que anoten los datos neces·rlos y que lleven a 
cabo la callflcaci6n en ese espacio det~rmlnado ( utilizando 
ambos lados de la hoja si es necesario) ya que, salvo 
ciertas excepciones, en ese espacio físico es suficiente 
hacer una buena calificación detallada y clara de un 
cassette de 20 minutos de duración. · 

4. Para una buena calificación de la parte testimonial, además 
de anotar el nombre y cargo del test!monlante, es necesario 
que se anote sobre qui tema hace referencia el testimonio o 
la entrevista; además, si Jata es eKtensa es de suponerse 
que el testimonlante o entrevistado cambiará de tema, por lo 
tan~o, es necesario que aunque sea la misma entrevista o 
testimonio, se vuelva a anotar Junto al código de tiempo que 
le corresponde, sobre qui hace referencia el testimonio. 

S. Es necesario recordar ciertas abreviaturas que han quedado 
establecidas para efectos de la calif!cac!6n: 

Abreviaturas de las distintas tomas: 

cu. 
PAN.X. 
PAN.D. 
T.UP. 
T.DW. 
z. IN. 
Z.BK. 

Close up 
Panning izquierdo 
Panning derecho 
Ti ld up 
Tild down 
Zoom In 
Zoom back 



TRAV. 

cu. ## 

Travell. 

Sin preposición 

MUJERES (Cada vez que aparezca señora se sustituye por muJer) 

COL. en lugar de Colonia. 

HOHBRE (e/vez que aparezca señor se sustituye por hoabrel 

VIEJO(Al (e/vez que aparezaca anciano (a) se sustutuye por viejo 
(a) l. 

JOVENES (por grupo de muchachos y muchachas se pondrá jóvenes 
Ejemplo: Jóvenes bailando. 

NINO (Al (por cada vez que aparezaca chavito se 
pondrá niño l 

P. Por Panorámica 

6. En el Manual de Calificación se detalla con más cuidado el 
manejo de la calificación por lo que se les pide que lo 
consulten· con cuidado para que el trabajo que real icen 
corresponda a las necesidades de la Ases~ria de Comunicación 
Social. 

7. Es importante establecer claramente el significado de cada 
uno de los indicadores de calificación. A continuación se 
vuelven a anotar para recordarlos y anotar correctamente lo 
que corresponde. 

l. Locación: Es el lugar en donde se realiza la producción. 

2. F~cha de Producción: Tiempo en que se realiza la producción. 

3. Recupe1•ación: NO TIENEN QUE LLENARLO. 

4. Municipio: Es el campo en donde se desglosa la locación 
(especifica el municipio con su nombre) 

S. Comunidad: Es la especificación de la ciudad. ejido. aldea, 
colonia, barrio. 

6. Cassette: Es el número consecutivo del cassette. 

7. Descriptores: NO TIENEN QUE LLENARLO 

8. Calificación: Se refiere a la relación imagen deseada con un 
código de tiempo que facilite su localización. Los 
corchetes son la clave para poder recuperar la información. 



10, Observaciones: Es el campo en donde se anotan los datos que 
pueden ampliar la información sobre el cassette o el video. 

11. Tipo de grabación: NO TIENEN QUE LLENARLO 

12. Productor: Nombre oompleto de la compañia 

EJEMPLO DE CALIFICACION: 

LOCACION: Jalisco _____ _FECHA PRODUC. ___ RECUPERA ___ _ 

l!UNICIPIO: ________________ ~~'-'-----

COMUNIDAD: 

DESCRIPTORES: ___ _ 

--~------------------·~-------------..;__ __ _ 
CLASIFICACION:_,_~.;._~_,...;.;..;:'-';;:.c:~_:..;.; . ..;.'.;".;:.~..;..;:.·~.:;;_,..;.:.:o.~..;.::_'?_~..;.·~..::"'.:; . ..;.1;_•~.;..;·'.'.;;~·-;...'~;;.-:_'",;;.,:'..:..'.'.;;;.~·""1 ;··_;...~:..;.· -_: ::_,_. ---

•"\"-'··<·,·.. . ... '. '" ,'" .. -. 

_________ ._. ~ .. '.:?' .: ':. ~-.",' .::'._,·~=·:;...;;_· ._ .. _'"_'·_·_;~ ~~~-;._; ¡ ~ •• ; 1.: ·' " :.,:,-; ~ ... <,:~.:-.;-;:'-<· . 
-~ :_;_-_: ,:,·;.:;/·'· . '\:~/\·;::·': :>.; ~-.1:~.:~':-t<:'¡:·(·,,· "'·~~~-:' .·::.·\~~'~;~:./' 

-· ··· .. ··:: 



MANUAL DE CAL~FXCACXON 

PreaentaciOn: 

Como parte de las tareas que realiza la Asesoria de ComunicaciOn 
Social de Solidaridad, se va a llevar a cabo una recal1f1cac10n y 
revisualizaciOn de todo el m.aterial de video producido ha•ta la 
fecha con la finalidad de: 

al Unifi:ar un criteri» de ealificacion d•l material de 
vide~ para facilitar su sistematizaciOn. 

bl Detectar las mejores tomas asi c:~o lo• mejores 
testimonios que permitan. • cort: plazo. la edici~n de un 
pro11rama s1ntesis de SolUoridad ::·n lo mejor del 
material producido a la fech•. 

i: > Compleraen'tar la cal if icac i·:>n para ~·.;-:!. a ~ pl1;zo, 
1irva para alimentar una Ba1e 1e Datos que contribuya 1 
facilitar al traoajo de la A•e1or1a de =omunicacion 

·Social. 

Esta ·hbor qu• se va a lle·1ar a ·:•b•) en o!quipo, permitira tener 
un mejor control y acceso al material producido hasta la fecha 
a1i como aquel que po1terirmente se realice. 

Para alcanzar loa propositos arriba se~alados, es importante 
contar con un ~&todo de ca~1flca~i~n ~ua tcdo• los participantes 
en esta labor deben adoptar. 



Manual ... 2 

MANEJO DE MATERXAL OR.XOXNAL 

El material ori1inal en 3/4 ha sido tran•ferid• al 
formato de BETAMAX, por lo que es importante considerar 
que por e ada e as set te. BETAHAX. van inclui·joa S o 6 
i:assettE:s 31:.. 

CODXOO DE TXEMPO 

Para poder reeal1Cicar de acuerdo con un cOdiao de 
tiempo, cada participante debe saber que al revisar el 
material, cada cassette betamaM indica el número de Loa 

·cassette• 3/4 or111nales que ahi han sido tran•ferido•. 

Para ~stabl-!i:er u:-.a realci'=>n ·-~:.forme -entr~ el cod110 
·:1e tiempo y la im1en, e9 impor~1nte que cada vez que en 
el cassette betamax ge v~a que concluye la 
tranaferencia correspondiente al cassette de 3/4 <e• 
decir, cada vez que aparezcan barras>. deb•. poner RISST 
(volver el contador a CEROS) al inicio de la primera 
ima1en del alauienta cas9ette ori¡inal. O• esta manera. 
todas las cal1fi:acianes iniciaran a partir de la 
im&1en y no de barras, perm1tlendo unificar los 
contaqore• y no tener una variac1on promedio de 20 o 30 
se1undoe que corresponden al in1cio de cada cassette 
original tde 3/4). 

A cada partic1pante se le entre1aran los cassettes 
BETAMAX ¡unto con una copia de la calif icacion ya 
eMistente. E•ta calificacion. sirve de 1u1a para la 
revisualizacion y complemento. de informaciOn, sin 
embar10, se debe tomar en cuenta que el cOdilO de 
tiempo va a tener .la variaciOn que corresponde a laa 
barr>a. 



:-ian•Hl. . . J 

FORMATO UN:CCO 

?ara Cl~~lit~r la ~nif i:aci~n en cuanto a la 
cal1!1cac1on, se nA dlse~ado un formato an1~o que todos 
los part1:ipantes van a manejar para evitar difer9l'.c1as 
en la anotacion y cod1fi~ac10n de la 1nformac10n. 

~es Cor•atoa únicos va indican algunos asp•ctos que sQn 
relevantes an·:.':ar ::imo s'n: 

1J LOCACION. Es el lu¡ar en donde se realiza la producci.,n. 

¡¡ PECHA DI! PRODUCCION. Ti.mpo en -¡ue se r .. ali.zo. 

3J RllCUPllRACION. Número• ~ leeru que asi1r.en •n o:lcnde se 
localiza f ••1camente el cassette del que •e hace 
referencia.• 

4) MUNICIPIO .. ~qu1 s-= an·:t! -!i ~r:~::r-e ~e: :i'Jnicipi·:i ·:i del.g¡aciOn 
en el cas·~ d~l D.F. 1 en ::~:g se produjo el video. 

SJ COMUNIDAD. 3e. especifica el eJ i·jo, alj"'ª. c.,munidao:l. barrio o 
cOlon1a·en donde se produjo el video. 

·sJ NO. KST. Se r'e!i9re al nuaier-o :el o•s•e~~" cr11inal 
• .gn formato da 3/4 i ~u~ s~ ~s~g callf1:indo 
In•jepand1entt!mente ·!el n·Jm~rc !"! ::as!le'!.t-!: que 
r.~rreapónda en forraati:i BETAMAX. ~n -:s~'l! r·Jbri:> se 
d9berA anotar el numeri:> del cassect~ ~rlilnal para su 
mejor ub1cac1on. ya que la ed1~1~n se rea¡1zar& en 
formato 3/4. 

7} DESCRIPTORES. S·:.-n l:s nu:ner:.s : ¡:·alaer:.s ::ave ·:¡u~ i.:,j~:an 
aleun~ ~e ~os t~m3s ot;~'º ~e ~u~str: ~n~eres. • 

SJ CALIPICACION. Esta es la parte mas impcr~ant"' o:lel formato E~ 
este espaci.o se deber& coli:·car la relaci:in entre 
el codi¡o de ti<>mpo y la ima1en. Par5 esto es 
importante t~mar ~n cuenta lo si1uiente: 

a) Se rec~~~enja s~r ~' ~as c~nc1s:i posit.le Es d~~ir. tr3tar de 
u~ili%ar palabras muy concret39 que descr1ban la i~~gen. 

bJ ·cuando se trate de un secuencia oompleta, es me¡or se~alar 
cual es la accion genera~ Y ne jescribir ~oma por toma. 



EJemplo: Si se trata je una secuencia en donde se vean 
muJere1f·lavando ropa en un rio y en el video se observen 
distintas tomas de ccmo ~e desarrolla la accion como: ver a 
una se~ora cargando su ropa. otra que la tiende sobre la• 
piedras, otra que talla y hay distintos acercamientos a•sus 
manos. al Jabon ~ a ~a piedra ~on la que talla las prenda•. 
Lo que deoe anotarse es: 

12:45 HUJIRIS LAVANDO ROPA EN UN RIO. TOMAS VARIAS. Ha•ta que 
cambie la accion en lucar de ir indicando la• distinta• 
tomas plasmadas durante una secuencia. 

18:30 PANORAMICA DIL RlO CONCHOS Y LAS MONTARAS .•. 

c) Los testimonios constituyen una parte medular del material de 
video por lo que es necesario, cada vez que aparezca un 
tes~im~nio o una entr~vista anctar: 

1. Nombre y .careo del testimoniante. ::~. el caso de que lo 
di¡an. 

2. Anotar brevemente acerca de que habla. Si hace referencia a 
la problem&tica de su comunidad, si platica acerca de la 
fiesta de su ei ido. de L<>s apoy·os reci?:>idcs. etc. Es decir, 
se trata de hacer una breve sinop•i• del te•timonio pero 
indicando el codi&o de tiempo, por lo ¡eneral, cada vez que 
cambie de teme. ( E• !recuente que este t:po de te•timonio• 
haaan referencia a muchaa cosas en tan solo una 
intervencion por lo que es r.ecesario i~di=ar, con c~di10 de 
tiempo, cada vez que el testimoniante oambie de tema y a 
que se re!ierel. E¡emplo: 

15:36 TISTIHONIO. DON PALlltON GARCIA, COHISARIADO IJIDAL. 
Rlr.A: LA COSICHA EN SU EJIDO. 

16:00 IL BUEN TIMl'ORAL IN IL CICLO 
18:56 lOS APOYOS RIClBIDOS POR SOLIDARIDAD 
19,00 DA UN HENSAJI A LOS Co\HPISINOS TEHPORALIROS. OPTIMISTA. 
21:00 TISTIHONIO. LUIS SAHCHIZ·RODRIGUEZ. IJIDATARIO. RET. A 

LAS NICESIDADIS IN BL IJIDO 
22:30 . , "DBSl!AltOS CONTAR CON HAS APOYOS .. " 

En el caso que se .:cnsiJere anotar una frue dicha por el 
testimoniante. se ~ceae an~tar entre comillas Y con puntos 
suspensivos. 
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Hay casos en le• que er testimonio esta en oíí.Y'• cuadro 
aparecen disti·n:as tomas, en ese caso se recomienda seauir 
haciendo referer.cia al contenido del testimonio y solo se 
indicara al final de este. que esta en off. Ejemplo: 

17:34 Rlf. A LAS TAREAS DIL CAHPO:RIIGO, BARBICHO Y SIIHBRA. (IN 
OPf), 

Se considero darle prioridad al audio en estos casos. 

3. Si el testimoniante es claro y expresa ideas concretas y 
precisa• soore al&uno je los pro1ramas sustantivos de 
Solidaridad. se debe anotar entre par•ntesis. a qu• 
pro1rama se refiere. Ejemplo:. 

07:32 TISTIMONIO. JUAN DIAZ. COLONO. RBJ. A LOS RIQUISITOS PARA 
RIGULAR SU TIRRSHC>. (CORITT.RIGULARIZACION) 

13:24 TISTIMONIO. LUCIA LUNA. COLONO. REJ. A LA FALTA DI 
. SIGURIDAD Y VIOLIHCIA IMTRI JOVINIS. 

22:4S TISTIMONIO. JAI"I OSORIO. JEPI DI SINDICATURAS. BRJ. A 
LOS REQUISITOS PARA CONSIGUIR APOYO. (FONDOS "UHICIPALIS) 

Si el espacio de•tinado para anotar ~a :alificcion no es 
suficiente, se puede utilizar el rever•o de la hoJa. 

Si se asi1no tan •Olo ese espacio e• con la Cinblidad de 
tratar de ser conci1os lo mas po•ible y contsndo con poco 
espacio para anotar es. mu Cacil recordar que no 
necesariamente muchas palabra• describen meJor una toma. 
Entre mas claro. concreto y preci•o sea este ejercicio, nos 
va a ase1urar un •eJor resultado de nuestro trabajo. 

A Juicio de cada uno je los participantes podran indicar 
con OK. cuandr.> ci::>ns1aeren qua •.Jna toma o un t-estimonio ea 
bueno. Ejemplo. 

13:20 Panor,aica 1eneral de zona arida. OIC. 



T.ESAURUS SOLIDARIDAD 
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AS.ESORIA DE COMUNICACION 

INFORMA TI CA. 



- 2 • 

TESAURUS SOLIDAP.IDAD 

SECCION I 

TEMAS 

l. CULTURA 

2. MUSICA 

3. PANORAMICAS (LOCACIONES) 

4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

s. PROTAGONISTAS 

6. ENTIDADES 

7. TESTlMONIOS 

s. PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE SOLIDARIDAD 
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~) Ob•ervacionea. En este as~acio •ueden hacer1e todas !•• 
inei:ac~cr.es :¡~e cada participante :on•idere 
:jn ree~e~t~ al ~a~erial revisado. Es una par~e 
muy importante del foraato ~nico ya que aqui 
pueden senalar si el material lo con1ideran 
apropiado para la edicion, 1i tiene Callas 
tanto de audio como d• video, •i hace buena 
referencia a alc•Jn pro1rama 1u1tantivo d• 
Solidar1dad, 2t~. 

10 i" Productor. Oeb• ar,otarse que conipal'lia o equipo !ué el 
responoable de e1ta producciOn. E• decir:. 
Electrcvisual. OiniensiOn Copal, etc. 

En eate momento, ••to1 rubros no seran l!enado•. 
Son indicadores para l• ali~entacion de !a Base ~e ~atos qu• 
oe realizara a mediano plaz~ 



'l'ESAURUS 

1 CUL'l'UIUI 

1.1 Artesan!aa 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 
1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.e 

1.2 

1.2:1 

1.2.2 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.4 

1.3.4 

1.3.5 
1.4 

1.4.l 

1.s 
1.6 

1.7 

1.e 

l.S.l 

1.9 

Textil 
Alf arer!a 

Lauder!a 

Ali•entoa 
'rallado•· 

'l'e;j ido de palma 

Ofrendas tradicionales 

Herrer1a 

Fiestas 

Entierro tradicional 

Vela (<apoteca) 

Pr(cticas tradicionales 

llayordomtas 

'l'equio 

Faena a 

Mano vuelta 

Trabajo comunitario 
lledicina tradicional 

Herbolaria 

Leyendas historias 

Canto• 

Murales 
Pr(cticas productivas tradicionales 

Trapiche 

Religi6n 
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1.10 Fieata1 y celebrac.l.011ea - INVALIDADO RSlS -
1.u T•atro 

1.12 Jlueeoa 

1.13 nan&• 

1.14 ld111ca 

1.15 l'!ntura 

1.15.l Crafitlo 

1.16 M:onu.ento1 
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2. JIDSICll 

2.1. Huopongo arr1befto 
2.2 Buaateco 

2.3 'l'ambora 

2.4 Banda 

2.4.1 lliae 

2.4.2 llortafto 

2.5 Jloriachi· 

2.6 Pirecua 

2.1 '1'rova 

2.8 'l:radicional 

2.9 Contemporánea 

. 2.9.l In1truaental 

2.io Orquuta 
2.11 Clhica 

2.12 Rock 

2.13 Solidaridad 

2.14 Chilenos (Coa ta Chica) 

2.15 cánticos religiosos 

2.16 J161ica folkl6rica 

2.11 Marimba 

2.18 Son Abajeflo 

2.19 Biunoo 

2.20 Corrido a 

2.21 Cuubia 
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3. PANORAMICAS ( LOCACIONES 1 

3.1 Rural 
3.1.l Milpas 
3.1.2. Valles 
3.1.3 Cerros 

J.1.4 .Caminos 

3.1.5 Lagoa y laguna11 

3.1.6 Pre•as 
3.1.6.l Canales ae riego 

3.1. 7 Coa ta 

3.1.8 Poblados 

3.l.9 Centros e~ueativos 

3.2 Urbano 

3.2.1 Ciudac!ea medias 

l.2.2 Plazas 

3.2.3 EcHficios 

J.2.4 Zona Industrial 

J.2.5 Centros educativos 
3.2.6 Parques 

3.2.7 Colonias populares 

J.2.8 
'3,2.9 Callea y avenidas 
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4. PllODDC'flVO 

•• 1 AgrS:cola .. ~ 
4,1;1 llab 

4.1.2 .l'rijol 

4.l.3 Caf& 

4.1.4 Calla 
4,l,S P&•tos 

4.l.6 ••vuey 

4.1.7 Nopal 
4.l.7.l 2'unas 

4,1.B :rhrraa 4• teJOporal 

4.l.9 Coco ( coprero 

4,1.10 Pl¡tano 

4.1.11 Hule 

4,1.12 Pitaya 

4.l.13 Granos bhico• ( lentejas l 

4.1.14 ChJ.le 

4.l.15 ti116n 

4.l.16 Cacahuate 

4.l.17 Sorgo 

4.l,lS Cebollu 

4.l.19 Pzesas 

4.l.2 Papa 

4.20 Agropecuu.io 

4.2.J. Ganado .vacuno 



,.2.2. 

•• 2.3 
,.2., 
,.2.5 

,.2.6 

'·3 
'·' 4.4.1 

4.4.2 

4.4:3 

4.4.4 

4.4,5 

4.4.6 
,.4.7 

4.4.B 
,.5 
4.5.l 

4.5.2 

'· 5.3 
4.5.3 

4.6 

4.6.l 

4.6.2 

,.6.3 

4.7 
,.7.l 

'·ª 

Avlcola 

Aplcola 

Porcino 

Caprino 

Otro• 

Pe1ca 

Oficio•: (aervicioa pnblicoal 

Conatrucci6n (albafiill 

Re&anamiento (pintor) 
Pavimentaci6n 
Drenaje 

Eloctrificaci6n 

'l'elUono 
'1'ranaporte 

Conercio 

Industrial 
Maquila 

Alimenticia 

~ranaf ormadora 

Otro a 

Dom&atica (familiar) 

voitido 

Alimenticia 

Otra• 

Capacitaci6n para el trabajo 
co1tura 
Refore1teci6n o .,reas de Con1ervaci6n 

l:viverosl 

- 8 -
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4.9 Bin•rt• 
4.9.l B•lina 
4.10 P•trl51•o 
4.11 Turhao 
4.12 Trigo 
4.13 TeleTiailSn 

4.14 Radio 
4.15 Arroz 
4.16 Caé:ao 

4.17 Transporte pGblico y coricelionado 



5. 

5.1 

5.1.1 
5.1.2. 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.4.l 

5.1.4.2 

5.1.4.3 

5.1.4.4 

5.1.4.5 

5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

5,1,B 

5.2 

5.2.1 

s.2.1.1 
5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.4.1 

5.2.4.2 

5.2.4.3 

5.2.4.4 

5.2.4,5 

5.2.5 

PROTAG9NISTAS 

Rurales· 

Campa1ino1-aji4atarioa 

In4!9enaa 

Caciquea 

Autor14a4u 

Eji4a1aa 

Municipal•• 

Partido• o aaociaciones 
In1titucionalea 

'1'ra41cionale• 

Niftos (&1) 

J'lujareo 

Ancianos, tercera edad 

Otros 

Urbano 

Emplaa4oa•bur6cr¡taa 

A4uanales 

bpruarioo 

Pz'ofeaioniatae 

Autor14a4es 

De barrios o colonia• 

Pe4eraleo 

In4u1trialea 

%natitucionahs 

Laboral•• (obrero•) 

Nifios (as) 

- lO -



5.2.6 

5.2.7 
5.2.e· 

S.3 

5.4 

llujeru 

Anciano• 
J5vanea 
Paquoftos propietarios 
Colonos 

- J..l -
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6, ENTIDADES 

6.1 Aguucalhntes 

6.2 Baja Calif orn!a Norte 
6.3 Baja California sur 
6,4 Caapeche 

6.5 Coahuila 

6.6 Colba 

6.7 Chiapas 

6,B Chihuahua 

6,9 Di1trito.Yederal 

6,9.l Delegac16n Alvaro Obreg6n 

6,9.l.2 Dele11aci6n Benito Ju&re:t 

6.9.l.3 DelegacilSn XochilDilco 

6.9.l.4 Delegaci6n I&tapalapa 

6.9.l."5 Dalegaci6n U taca leo 

6,9.1.7 DelegacilSn Coyoac&n 

6.9.1.8 Dele11aci6n lliguol Hillalgo 

6.9.1,9 DelegacilSn Venustiano cazran:a 
•• 4.1 • ./.0 Z:.::f-:11~ µUAC-. 6.10 

6.11 Estado de ll¡zico 

6,12 Guanajuato 

6,13 G1;1errero 

6.14 Hidalgo 

6.15 Jalisco 

6.16 llicboac¡n 

6,17 Jlorelo• 

6,18 llayarit 

6.19 lluevo t.eón 



6.19.1 

6.19.2 

6.20 

6.21 

6.22 

6.23 

6.24 

6.24.1 

6.24.2 

6,25 

6.26 

6.27 

6.28 

6.29 

6.30 

6.31 

6.32 

6.33 

6.34 

6.35 

Monterrey 

Ca4ereyta 4e Jtalne& 
oaxaca 
Puebla 
Querlhro 

Quintana Roo 
San :r.ui.a Potod 

C4. Valle• 
Tancnachultz 4e Santo• 
Slnaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaullpaa 

Hu: cala 

Veracru& 
Yucat¡n 

Zacateca• 

:r.atlnoamErica 
Eata4oa Un14oa 

Mun1c1p101 1nc1ul4o• en el Programa 4• la 
Meaeta Pur,pecha 

- lJ -



7. 

74 
7.2 

7.3 
·,,3.1 

7,4 

1.5 
7.5.l 
7.5.4 

7.6 
7.6.l 
7.6.2 
7.6.3 

7.7 
7.7.l 
7,8 

7.9 
7.10 

7.11 
7.12 

7.12.1 

7.13 
7.13.l 
7.U 

7.15 

'l:!:STlMONlOS 

Opti11iata 

Organbativoa 
Reflejan proble11,tica 

Quejas y denuncia• 
<l!'tlla 

Referencia al PNS 
Concepto de Solidaridad 
Pabano 

Tra4ici6n 

Ceremonia a 

Bhtorias 

Referencia al trabajo comunitario 

Culturares 

Chavo• banda o j6venea 

- .14 -

Encargados o reaponoablea c!e asociaciones o 

proyectos 
Necuidac!es 

NUios 
Referencia a su actividad productiva 
De funcionario• 
Preaidentea Municipales 

De campeainoa•ejidatarioa 
rondoa comunitarios de apoyo• a la producci6n 
Comerc1ali&aci6n en general 

Petici6n 



7.15.l 
1.u.2 
7.15.3 

7.16 
1.17 

l'eticl.tin-avance 

l'eticitin-conclufda 

Comentarlo 
bplaa4oa 
Eotu41anteo 

- .l5 -
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8.1 

8,1,1 

8.l.2. 
B,l,3 

B.l.4 
B.2 

B.2.l 

e.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

8.2.5 

8.2.fi 

8.2.7 
B,2,8 

8,2.9 

e.2.10 
8.2.J.l 

8.3 

8.3.l 
8,3,2 

8.3.3 

8.3.C 

PROGR;.MA SUSTANTIVOS DE SOLIDARIDAD 

Solidaridad para el Desarrollo RegLonal 

Atenci6n a la Zonas Ari4a• 
Desarrollo Integral de lo• Grupos Ztnicoa 

l'ondoa Regional&.• de So114arl.!Sa4 
Caminos y Carr1t1ra1 

Solidaridad para 11 Producci6n 
Solidaridad con cafeticultorea 

Impuloo e la Pequafta Kinar!a 

- .16 -

Iapuloo • la Peaca Riberefta y Acuacultura 
kprovechl.llliento Integral ae Recurso1 &aturalea en 

areaa Ruralea de Subaiatencia 

Soltdaridad para el Trabajo 
r:"~ 

Solidaridad con loa Afectado• por B1lada1, Saquia• 

y otros 1inie1troo Naturales 

Indu1tria1 de Solidaridad Social 
Solidaridad en alternativa• 4e Pro4ucci6n 

Solidaridad con Kaiceroa 

Solidaridad con Proyecto• Caprino1-L1cb1ro1 
cr&dito a la Palabra ( 8.2.11.l eGaquedaa 

Solidaridad para el Bi•n••t•r 

&ervtcio• 4e Telefon!a y Correo• 
larv1cto Social de Solidaridad 
solidaridad con Cbavoa banda y Socie4a4 4e la 

Eaqutna 
Prograaa 4e Apoyo 4e ~ornaleroa Agr!cola• 



8.3.6 

8.3.7 

8.3.8 

8.3.9 

8.3.10 

8.3.ll 

B.3.l.l.l 

8.3.11.2 

8.3.12 

8.3.12.l 

8.~.12.1.2 

8.3 • .ll 

8.3.13.l 

8.3.14 

8.3.15 

8.3.16 

8.3.17 

8.3.18 

8.4 

8.4.l 

8.4.2 

8.4.3 

8.4.4 

s.5 

8.5.l 

s.5.1.1 

- .11 -

Fondo1 Xunicipale1 de Solidaridad (apoyo1 a la 
Producci n INVALIDADO - RSIS 

Refor11taci6n y Re1t1uraci6n Eco15gica 

Regularizaci5n de Tenencia de la Tierra 

ElectriUcaci5n 
Agua Potable y Alcantarillado 

Abasto 

Educaci5n y Solidaridad para una E1cuela Digna 
Niños en Solidaridad 

Solidaridad con mae1tros jubilados 

Salud 
Bospital Digno 

Vacunaci6n Antirr,bica para animal•• con apoyo 

del Ejlrcito 
Pavimentaci5n y"caminoa 

Guarniciones y banqueta• 

Recreaci5n y Deporte 

Solidaridad con la Tarcara Edad 

Capacitaci5n para el trabajo 

P:ograma de Mejoramiento de Vivienda 
Ej,rcito en Solidaridad 

Pahano 

Orden Poatal Internacional 

Xatrlcula Conaular 
Impuesto vehlcular 

Trabajadora• migratorio• 

Mujarea en Solidaridad 

Proyactoa Productivos 

G~anja1 Avlcolaa 



e.s.1.2· 

1.5.l.3 

1.5.1.'• 
e.5.1.i.1 
8.5.1.•.2 
8.5.1.s 
8.5.2 
e.5.2.1 
8.s.2.2 

8.6 

8.6_ •• 

8. 7 

8.7.l 

e.e 
8.8.l 

8.9 

8.10 
8.11 

8.12 

8.12.l 

8.12.2 

8.12.11.2 

8.14 

8.15 

8.16 

Huerta• y Hortalizas 
P.,oyecto ap!cola 

Capacitaci6n para el Trabajo 
Costura 

Carpintede 

Microin4uatria 

Proyecto• 4e Servicios 
Bolino1 y Tortillerla1 
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lnfraeatructura Urbana (camino•, bordea, pastea, 

y puentea) 
Letreros y Logo• 4e Soli4ari414 

Polletoe y Logos 4e Pai1ono 

Celebraciones Referencia a la Primera Bimana Nacion1l 
de Sol14aridad 

II semana de sol14a"r1dad - sss -

Brigadieta de soli4ari4ad 
Tallaras da Autodiagn61tico Comunitario 

Comit'• 4e Solidar14a4 

seminario de Informaci6n Municipal 

Contralor!• social 

Reuni6n da Evaluaci6n Municipal 

Pon4oa Municipales 4e Soli4ari4a4 
Apoyo a la Producci6n (,Pon4oa de Solidaridad 

para la Pro4ucci6nl - BGaque4a1 l B.2.11 ) 
Fondos Revolventea 
Progr1ma de Apoyo a la Pequefia y Mediana In4u1tria 

Prograaa • ver Mejor para Aprender M'• • 
Programa del Plan de la Nu1va Laguna 



8.17 

8.lB 

8.19 

8.20 

8.21 

8.22 

8.23 

8.24 

8. 24.1 

8.25 

8.26 

8.27 
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Programa da Atención Integral a la Salud de loa 

crupo• Drbanoa Marginados (PAlSGDH) 

P~ogruu de Tran1fereneia de Cartera Vencida 

!'ondoa de Empresa• de Solidaridad. 

Progru1a de Mantenimiento a Unidades Babitacionalea 

(.Prauntado por &aUnaa el 28 de Enero de 1992 en la 

Jol'ln P. Jtennedyl 

Programa Tierra Caliente (Hichoac¡n) 

Programa •Meseta Pur&pecha" (Hichoacin} 

Pro 9rama Región Oriente del Eatado de JUchoac(n 

Pzograma de Desarrollo para la Coita de Hichoac¡n 

Programa de Obra de Adquiaicionea en igualdad de 

circun1tancia1 

Progra11a Costa de Chiapas 

Progruaa • Ecolog!a Productiva " 

al santuario de la .Mariposa Monarca 
hl santuario de la Palcn:ia de alas blancas 
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TESTIMONIOS (•) 

i.- ll•un16n da Combate a la Pobreza, 1>ario•abr1l de 
1992. ' 

- PerQ: "Fondo Nacional de compeneaci6n y 
Desarrollo social•. 
<FONCODES> 

- Guatemala: "Programa Nocional de Solidaridad•. 
<PRONASOL GUATEMALA> 

2.- lleuni6n de Combate a la Pobreza, junio-julio de 
1992. 

- Costo Rica: •fondo de Asignaciones flllll1l1araa y 
Desarrollo Social". 
<INST, llIX. AYUDA SOC. > 

- Ar<;entina: "Programo Federal de Solidaridad•. 
<PROFESOL ARGENTINA> 

3.- lleuni6n de Combate a la Pobreza, junio-julio da 
1992. 

- Chile: <FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL> 

* Para uso de los testimonios referentes a las carpetas, 
(3}, de t.atinoam6r1ca ,<6.33>. 

-19 BIS• 
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INTRODUCCION 

El objetivo aeneral de la Coordineci6n de 
Comunicaci6n es difundir y proaover las accio 
nes del Programa Nacional de Solidaridad, en
coneecuencia, el de la Videoteca es operar -
con la mlizima eficacia en la organización y
control de los 11ateriales audioviausles. 

Presentamos el siguiente infonie dirigido 
a la Dirección de Doc1111entaci6n, el cual re
presenta la aanera actual de operar de la Vi 
deoteca. Ezpuestos en un orden l6sico, plan':' 
teamos aspectos generales sobre la pro~ucción 
de srabaciones de audio y video, elaboración 
de calificaciones y transcripciones; asimismo 
la forma de organi2aci6n y préstamo de los -
uteriales. 

Esperamos que este docwnento muestre un -
panorama general de las tareas y procedimien 
tos llevados a cabo , -



llATl!iIALl!S AUDIOVISIJALl!S 

I, Los materiales audiovisuales son todos aquellos que presentan la infor
maci6n en un formato diferente al de los bibliográficos. Pueden o no es 
ter impresos 1 pero si utilizan la palabra escrita lo hacen de forma se': 
cundaria, pues transmiten la informaci6n fundamental a través de imáge
nes o sonidos. 

En general, los materiales audiovisuales pueden dividirse en dos gran
des grupos: auditivos y visuales. 

a) Materiales de video 

Formatos: 
l. Cinta de carrete abierto (1" pulgada) 
2. 3/4 
3, Betamax 
4, Betacam 
5. V!IS 

b) Materiales de audio 

Formatos: 
l, Cinta de carrete abierto (1/4 de pulgada) 
2, Audiocasete 

El copiado de audio se realiza conectando una audiograbadora a la vide,2_ 
grabadora. 

II, CALIFICACIONES DE VIDEO 

La calificaci6n del material videograbado se lleva a cabo con la fina
lidad de contribuir al enriquecimiento del Banco de ll!lagen. La función 
fundamental de la calificación es facilitar le localización de imágenes 
o testimonios en el material videogrebado para fines de edici6n. 
El material original en 3/ 4 ha sido transferido el formato betamex, con 
el cual se trabaja para la colificaci6n. 
Con el fin de unificar el trabajo de caliíicación,existe un formato -
finito que incluye los datos básicos de identificación del videocasete: 
lugar de producci6n, fecha, nfimero de videocate y nfimero de recupera
ci6n f1sica o clasificaci6n. También cuenta con un c6digo de tiempo -
que permite identificar una imagen o testimonio en particular, Asimis
mo menciona el tipo de tomas~ utilizadas en la grabaci6n, señaladas con 
distintas abreviaturas 



cu. 
PAN. I. 
PAN. D. 
T.UP. 
T. DW 
z. IN. 
Z. Bit 
TRAV. 

III. TRANSCRIPCIONES DE AUDIO 

Close up 
Panning izquierdo 
Panning derecho 
Tild up 
Tild down 
Zoo111 in 
Zoom back 
Travel 

Del material original videograbodo, se realiza una copia en audio y se 
procede a la transcripci6n de entrevistas, testimonios, discursos y P.!!. 
nencias .. 
Las transcripciones ae archivan en carpetas tamaño carta. 

VI. ADQUISICION DE MATERIAL VIDEOGRABADO 

El material que posee la Coordinación de Comun1cac16n del Programa de
Solidaridad se adquiere por dos vias fundamentales: 

l. Material producido por la misma Coordinación, espedficamente por 
el llree de Radio y TV. 

2. Donaciones: 

.CEPROPIE 

.Otras instituciones 

V. TIPOS DE GRABACION 

a) Material de stock {archivo original de im/igenes) 
b) Master 
c) Submaster 
d) Copias 

VI. TIPOS DE EDICION 

a) Spots (de divulgación o promoción) 
b) Programas (informativos o de presentación) 
e) C4psulas (informativas) 
d) Pistas (material previo a la edición final) 



VII. CONTENIDO DE LAS GRABACIONES 

1. Obras de Solidaridad 
2. Seminarios de informaci6n 
3. Reuniones de eva1Úaci6n 
4. Seguimiento presidencial 
5. Eventos especiales 

VIII. OOiPANIAS PRODUCTORAS 

l. Dimensi6n Copal 
2. Electrovisual 
3. Imagia 
4. Gea 
5. Sispro 
6. Comerciales y documentales 
7. Trinidad Langarica 
8. Luis Novelo 
9. Luis Novelo 
10. Producti video 

IX, ORGANIZACION DE MATERIALES AUDIOVISUALES 

Los trabajos realizados en el 6rea de Radio y Televisi6n de la Coordi 
nac16n de Comunicaei6n se encuentran organizados con base en un siste 
1118 de clasificaci6n por clases y subclases, de tal modo que se puedañ 
localizar con facilidad. 

l. Clasificci6n o Signatura Topogr6fica,es el c6digo asignado al 1118 
terial psra distinguirlo de otro y ubicarlo en un lugar especHI 
co dentro de la estanteria, Aparece en un lugar visible del mate 
rial. -

La Signatura Topogr.§fica esta formada por los siguientes eleme.!!_ 
tos: 

l. Clase (lugar de producci6n) 
2. Subclase (número progresivo) 
3. Fecha 
4. Formato: 111 (pulgada), 3/4, VHS, Bt (betamaz), Be (betacam), 

Cr. (carrete de audio), Au (audioca~ote) y Tr (trsnscripci6n) 

1.1 Agrupar por clase permite tener juntas todos los materiales 
de un lugar en particular, 

A • Clase que indica que una obra pertenece al estado de 
Aguascalientes. 



2.1 Subclase, número progresivo que permite un ordenamiento lógi
co, Identifica al material dentro de cada clase. 

Bn.001 • Casete n!imero uno de Baja California Norte 
Ca.001 • Casete n!imero uno de Campeche 

El material que llega posteriormente se puede integrar sin al 
terar el orden establecido. -

3,1 Fecha, complementa la clasificación indicando el momento de -
grabación del material. 

D.020 • Casete veinte del estado de Durango, realizado el dia 
once de julio de mil novecientos noventa y uno. 

4.1 Formato, seftala el tamaño o forma de un material. 

H.002 • Casete n!imero dos del estado de Hidalgo, realizado el 
201192 veinte de noviembre de mil novecientos noventa y dos 

3/4 en formato 3/4. 

Clasificación o Sisnatura Topográfica de un material 

l\jl!llJ>lo: 

flllWlto 

nbclase 
- fecha 

La clasificaci6n indica un material ubicado en la clase "SL" 
(San Luis Potos1), con el lugar n!imero 13 de esa clase,fechado 
el dia 13 de diciembre de 1990 en formato 3/4. 

X. CAPTURA DE CLASIFICACIONES EN LA BASE DE DATOS RSIS 

La bese de datos "RSIS" capture, entre otras cosas, las calificaciones 
de los materiales de video. Como señale con anterioridad, las califica 
cienes se elaboran en un formato único que incluye los datos de identi 
ficación del material calificado, as1 como su n!imero de clasificaci6n= 
o signatura topográfica. La clasificaci6n se elabora con base en las -
calificaciones originales, ya que en ellas se encuentra la catalogación 
descriptiva y de contenido de los materiales de video. 
Una vez realizada le clasificación de una producci6n determinada, se -
elaboran listas (ver formato) que incluyen el n!imero de registro de la 
calificación en la base de datos y su clasificación correspondiente, -
Elaboradas les listas se envion el departamento de c6mputo y se proce
de a la captura de les clasificaciones. 



Qida 1m de las colecciones que integran el acervo de materiales audiovi 
suales, se colocan en secciones diferentes: -

a) de acuerdo a la clase 
b) de acuerdo al formato 

con el fin de proporcionar el 11h1mo acceso a los aateriales. 

Cads tipo de aaterial sirve a necesidades de informaci6n muy especi
ficas. 

Los criterios para el ordenamiento f!sico de las colecciones son las 
sigui .. entes: 

l. Cada formato de videocasetes (3/4, VHS, lleta, etc.), se colocan-
en estantes diferentes. 

2. Cada formato cuenta con clases de la "A" a la "Z" 
3. Cada clase inicia su numeraci6n a partir de 001 
4. Un solo audiocasete puede contener 2 o a5s grabaciones, quedando 

la clasificaci6n de la siguiente manera: 

QR.OOHJOJ 
220789 

Au 

QR.004-<l06 
220789 

Au 

5. Las transcripciones se colocan en el mismo orden de los audioca
setes. 

6. Las calificaciones tienen el mismo número de clasificaci6n que -
corresponde a los videocasetes en formato 3/4. 

XII. PREST AMO EXTERNO 

El servicio de préstamo externo consiste en la autorizaci6n que se -
otorga a los usuarios para llevar fuera de la sala de audiovisuales -
los materiales de su interés, a fin de que puedan utilizarlos en el -
momento y lugar que deseen. 
El prEsta!Do externo es un servicio básico de la sala, uno de los m§s
importantes que puede ofrecerse s la comunidad. 
El servicio de préstamo externo debe apoyarse en t€cnicas seguras que 
permitan la identificaci6n del material como propiedad de la depende.!!. 
cia, as1 como su eficiente recuperaci6n. · 



TAREAS DEL SERVICIO DE PRESTAMO 

1. Proporcionar a los usuarios la información 
que requieran. 

2. Efectuar los procedimientos establecidos de prEstamo: 
a) registro 
b) prl!stamo 
c) renovación 
d) devolución 

3, Llevar a cabo los procedimientos para recuperar los -
prl!stamos vencidos. 

a) revisi~n del archivo de prlistamo 
b) recordatorios telefónicos 
c) recuperación de materiales 

4. Mantener los archivos de prEstamo al d!a. 

FORMAS DE PAPELERIA IMPRESA PARA EL PRESTAMO 

1. Recibo triplicado y foliado 
2. Tarjeta de préstamo (una tarjeta por material) 
3. Forma duplicada para salida y entrada del material 

(original para la videoteca, copia para el personal 
de 'igilancia). (ver formas de papel e ria impresa) 

PROCEDIMIENTOS DE PRESTAMO 

Los procedimientos y rutinas del servicio de préstamo tienen como -
próposito controlar la información sobre: 

a) Qué materiales se encuentran prestados 
b) Quilines los tienen prestados 
c) Cuándo los devolverán 

PRESTAMO DE MATERIALES 

- El usuario hace la petición del material que desea obtener en prés 
tamo. -

- El/los encargados de la videoteca llevan a cabo la bGsqueda del ma 
terial solicitado. -

- Retira cada una de las tarjetas de préstamo, anota en ellas el no.!!. 
bre del usuario y la fecha de préstamo, 

- Elabora el recibo y la salida del material 
- Archiva las tarjetas de pr~stamo, el recibo y la salida. 
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DEVOLUCION DE MATERIALES PRESTADOS 

- Revisar el estado ftsico del asterisl 
- Anotar le fecha de devoluci6n 
- Integrar la tarjeta de prEstuo del material devuelto 
- Archivar las tarjetas del 11aterial pendiente 
- Cancelar el recibo a6lo st el asterial registrado ha sido devuelto 

en su totalidad. 
- En caso de renovaci6n de prllstamo: 

a) ae conservan las tarjetas de pr6stuo del material solicit,! 
do en renovaci6n 

b) En el recibo se señala el material con prllstuo renovado. 
- Integrar a la videotecs el aaterial devuelto, 

XIII. FORMAS DE PAPELERIA Y ARCHIVOS 

Los archivos de prllstamo son de suma importancia, pues controlan la 
información que permite localizar el material. 
Cada archivo estA compuesto por distintas formas de pspeleria il!lpr,!!_ 
aa. 

l. · T•rjeta de prbtamo 
2. Recibos de prbtamo (oriainal y dos copias) 
3. Formas de entrada y salida del 1111terial 

1.1 Incluye los datos Msicos del 1111terial, nombre del uauario 1 la 
fecha de ealida y devoluci6n. Esta tarjeta se conserva en la -
videoteca cuando el asterial ae encuentra en prEstamo (interno 
o eaterno). 

2.1 Reaistra cada uno de los materiales que son dados en prllstamo 
o donaci6n. Incluye los datos del 118uario o dependencia a 
quienes van dirigidos los .. teriales. Constan de un original -
que conserva el Ares de Radio y TV, una que conserva la videote 
ca y una copia para el interesado, llina que se obliga a 11<1strar 
cuando devuelve el material 

3.1 Esta forma va dirigida al personal de viailancia para que perm!. 
ten la entrada o aalids del aaterial en Ella especificado. El 
original lo 11antiene el personal de Yi&ilancia 1 la copia se -
archiva. 

toa archivos blsicos de prbtamo son: 
1. Tarjetero de prllsUlllo 
2. Carpetas de recibos 
3. Carpetas de entradas-salidas 

Estos archivos son manejados por el personal del lres de radio y t,! 
levisi6n 1 video teca. 



AlllOS 



lmllATO 111100 PW C&LmC&I 



CALIFICACION VIDEO 
DIRECCION DE RADIO V TV l':w· Solidaridad 
ESTADO ------ FECHA --- RECUPERACIÓN----
MUNICIPIO -----------TOTALKST ------
COMUNIDAD--------------- KSTN' --
DESCRIPTORES-------------------

CALIFICACIÓN 

TIEMPn 

OBSERVACIONES-------------------

TIPO DE GRAB. -------- PRODUCTOR------
FECHA ----- ANALISTA ----CAPTURISTA -----
N' FMT HOJA DE TRABAJO BASE RSIS 
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~ Recibo N' 25 7 3 

Solidaridad México D.F. a ___ de 

Nombre: 
Cargo: ________________________ _ 

Dependencia: 

Domicilio: --------------------------
Teléfono:--------------------------
Nombre y firma de quien recibe:-------------------

Aulorizó: 
Enlregó: 
Donación:~ 
Préstamo:~ 
Recibió por la coordinación: 

Fecha para devolución: -------
Fecha de entrega:---------. 

Observaciones:------------------------
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"LISTA DE CLASES'' 

~ 
!!AJA C\LlFCJl!iIA ram: 
!!AJA GIIJReID. S!I 
CfflDIE 
OlllllllA 
OlJ)I\ 
CHIAPAS 
OIDIWIJA 
ruwro 
DIS1l!lTO FEmAL 
ElrAIO IE lfX!CO 
aDR!l'O 
a.mm>OY OliXJCJ.. 
awu.JUIJO 
lllllWJ) 
JALlS'.D 
1'fIOll'CAN 
IDIEUll 
NAtlRlT 
l«JEl'O!RN 
OA'JJt:J. 
REL\ 
(JBEl'All) 
QJMANA F!Xl 
SMI UlIS PllllEI 
SJNAUll. 
SIDA 
'DIWLIPAS 
tGl3ll 
'IU.XCAlA 
Vl!RAOl!.2 
1\00'NI 
7.0lK'AS 



~··ll'l~Cl 

SUBSl!Cft8TAfttA DI! Dl!SAftftDLLO ftl!OZONAL 

DlftlCCJON Ol!Nl!ftAL DI! ADM%NtSTftACZON 
DJftl!CCJON DI! ftl!CUftlDS MATIAIA~l!S 

ft8SJDINCtA DI CONSlftVACZON Y 
MANTINZMZINTO JNSUftOINTIS SUft 

P A S E D E S A L 1 D A 

Ml!XJCo, o.11'. ,. __ oe ______ oe 1vgo_ 

Co 31PI DB TURNO 
VJ:OILANCJ:A 

POL?D1 ____ _ 

POR MIDJD DEL PRISl!NTI SOLJCJTO SI! AUTORICE AL Cd 

PARA SACAR l!L SlOUll!!NTI! l!QUIPO Y /O MATllUALI 

A T a N T A M I! N T • 

NDMBft8 1 LIC. LUIS FELIPE KI.CU&L DUZ 

e A" a o 1 DIRECl'OR DE ADKIHISTiACION y 
OlGANIZACIOH 

vo.ao. 
DI! CONDCJ:Mtl!NTC 

fUSJ:Ol!NCJA. 

J:NSUROl!NTl!S SU" 
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Solidaridad 

f1IT CLASIFICACION 

ASESORIA DE CQIUIUCACION 

PROGRAHA DE SOLIDARIDAD 

CLASIFICACION 
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APÉNDICE VII 



OlSTO FSTilWlO DE PRODUCCIOll DE CAPSULAS TV POR PIA DE LOCACill! 

El costo estimado de producci6n de C!psulas TV por db de locac16n se obtiene 

considerando: 

• Preproducci6n (scoutina) 

• Producci6n (levantamiento de imagen) 

• Postproducci6n (edici6n) 

Los costos de preproducc16n 1 producci6n se estimaron en base a precios 

promedio, aegOn listos de .tarifas de tres compafi!as. Se incluyen IVA, descuento PECE 

J gastos de a4m1nistraci6n. 

Se estima la realizoci6n de dos c6psulos en promedio, por d!a de locati6n en 

zonas tipo que son: NORTE (Cd. JuSrez, Chib,), CWTRO (estado de Mbico) y SUR 

(Mérida, Yucot5n). 

De este modo, los costos unitarios estimados son: 

ZONA COSTO CAPSULAS 1 1 2 (1er. d!a) CXlSTO Ol'IAS CAPSULAS (2• dta, etc! 

l<m"E NS 10,590.63 NS 6,445.53 

mno NS ~.553.~0 N$ 6,113,39 

SUl NS 9,686,07 N$ 5,253.05 



CUAllRO 1.IJ<l'NIATl10 

f-SA: 

íACT. IS!.: 

COS'l'O DE PROOOO:IIJI DE CAPS11LAS l'Oll DIA DE tocACIOll 

7.0llA llDRTE (CD. JUUEZ, cnm.). 

tO•tCPTO ter. DIA 2° DIA 3er. DIA 

1 ll!a Scoot.lng --
N$ 500 --- ---

1 Día olquiler de equipo (irx:ll!JI! dimra IE<aan, 
Tidrogm!ndom, equipo de aullo J kit de illl111m-
ción) 1,500 l,'iU l,!'m 

1 Dla Jo>mrice 4 perso:11119 (productor, camrégrafo, 
ooWUsta J BS!st.ent.e) 1,'lll l,'lll l,'lll 

1 Día renta 'fthlculo l.aJ l.aJ l.aJ 

1 lJla ·- 4 """"""" 
1,268 1,268 1,268 

1 lJla TiátiroB ..... Pl""<JIB (productor) 317 --- ---
4 lbletao de BTién, 'risje redondo 5,658 --- ---
2 a;¡..tlas (irx:lUJe edlclén Off L!n?. Ot Lin?, 

llllSicol.l.mcién, productor J editm-) 
Precia l'a1tlete. 6CID 60D 6cm 

rurnJl'AL N$ 17,Sli3 N$ 11,00! N$ 11,00! 
m 1Bst.ce de Mn. 2,3'.B.00 1,013.00 1,013.00 

rurnJl'AL NS 19,SSl.oo N$ 12,lJll.OO NS 12,001.ro 
J; ns::urto nn: m.sr. J62.44 362.44 

rurnJTAL N$ 19,256.00 N$ 11,719.15 N$ 11,719.15 
r<A IC!t 1,925.00 1,171.91 1,171.91 

'IUl'AL NS 21,1m.66 N$12,9Jl.OO N$ 12,l!'Jl,00 

• No causa m - de /dninlstracién 

°""' mdmib prr di¡m]a N$ 10,500.83 N$ 6,445.Sl N$ 6,445.53 

-

-·-· 



alAIJRo f.!M'ARATllO 

f-fSA: 

tACT • ... : 

<IElO IE l'IOUI:llll IE ~ IUt llfA IE IJDOlJI 

2lJIA IEllllJ e-a. l&la>) 

COllC(PJO t.r. llfA 7:' lllA 

1 'lila Scrutlro! -
N$ :m --

l Dia alquiler de - (inclUJ" cámra ft?tamn, 
Tide>,;rab>dom, e¡u!po de oul1o ' kit de ilunlm-
clm} 1,:m J,:m 

1 mn la-am1oo 4 pers:ms (pro!uctm-, cmmiigrafo, 
"'"1id.l.sta ' BS!.start.e) 1,m 1,m 

1 mn T'e!1ta ft!úculo UJJ lDJ 

1 'l1la TiáUcoo 4 ,,.,..,.,.,.,. 749.'ZJ 749.lD 

1 D!a Ylátlas ...., """'°"' (pro!uctm-) 187.:JJ --
2 OiP!'Jl.llaa (úcluye edición Of! Une, 01 ~' 

o=lcnllia:iln, pmlu::tor ' editor) 
"""'1o l\Jquete. 6fíD 600J 

9JBIUl"AL N$ 11.236.50 N$ 10,569.20 
llJt GJstoo de h!mn. 1,(1'.7.:D 'lJJ.ffi 

9JSIUrAL H$ 12,283.00 N$ 11.459.Q'. 

J;~l'lll: 368.51 YiJ.77 

SIJBJOTAL H$ !l ,915.28 N$ 11,115.26 
!VA IC!t 1,191.52 1,111.52 

'llltlL ~ 
N$ 12,226.78 ----

... ~ C'JJl.&t al: O:sstao1 de Mllinistmdéin 

°""" alHlllli> .... cñ¡mla N$ 6,553.UJ N$ 6,113.39 ---- ----

::tt. lllA 

--
J,!ro 

!,<ro 
UJJ 
749.lD --

6roJ 

H$ 10,51.9.lO 
'X».&. 

N$ 11,459.{)'i 
'J/iJ.Tl 

N$ 11,llS.26 
J,!11.52 

N$ 12,226.18 

H$ 6,113.39 

·-- -·-· ··-·--
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coo1Dua1;1:.ot1 DK co1111ucac101 

O.-~"'° 

K!DIA DP! cosms D! Pll T PIODUCCtmt CAPSutAS tlQ"OIMTtVA! SOt.IDAU1WI 

COltlPTO IMACIA 

- 1 Die Scouting Productor "' sso.oo 
- 1 Dla alquiler de equipo !letac .. con 

acceeorios 1 1'$ t ,S00.00 

- 1 O.la Staff de Producción (4 Personaa) 1 R$ 1,900.00 

- 1 Ola renta de •ehlculo 1 ~ 

SUMA 1 •$ 4,250.00 

OBSERVACIORS: 

- t.a11 ctCr•• a111 cerraron para cont11.r con 
una •edta. 

- Otros coatoa C090 Ytltico11, avión, 20% 
de Ad•on•, etc. se contemplaron en los 
cuadro'! totales por :r:onaa. 

!L!CTl!ll91SUAL 1 DDl!llSlOll OOPAL 1 ~ 

"' 500.00 

"' 1,soo.00 
N$ 1,800.00 

~ 

Rt 4,200.00 

... .550.00 

lft l,JS0.00 

"' l,900.00 

Id 350.00 

•• 4,500.00 

1'$ ,JJ.Jl 

•$ 1,583,0D 

•• 1,866.68 

"' 350.00 

1'$ 4,333.32. 



"VIDEOPRODUVUIUNt:::i 

Imaliª 
¡ws !9 s.A.dec.v. 

DR. SANTIAGO PORTD..l.A 
Secrew!a de Desarrnllo Social 
Programa Nacional de Solidaridad 
Edificio 7, Primer Piso 
Palacio Nacional 

Atención Sr. Guillermo Hem!ndez 
Sub Director de Radio y Televisión 

Estimados Senorcs, 

-·· ·-· -.... ·-· -'"'·~-· -
DamasNo.89 
CP 03900 MEXICO D.F. 
M EX 1 CD• Tel. y FAX 811·9S.65 

Mtxlco D.F. a 8 de Diciembre de 1992 

a continuación les presentamos La siguiente lista de pn:cios de los servicios de grabación que 
, disponemos: : 

EQUIPO DE VIDEO: 

• Gnbaclón con cAmara y vidwgrabadon Beta"'m SP, incluye iluminación (2x650w, 
lxlOOOw, y IOOw de bateria), micrófono, tripi!, monitor, batcrias y cargador, por dla de 
in.bajo NS 1.S00.00 
• Vehlculo dentro del D.F., por ella NS 250.00 
• Vehlculo fuen del D.F., por ella NS 300.00 
•Nuettn e.amiondl cuaiu con corivertidof de 110vobiol pmnicar¡tdt.battrlu enk>catión 

HONOllARIOS diarios del personal de producción 

·PRODUCTOR 
·CAMAROGRAFO 
·SONIDISTA 
·ASISTEN'IE 

Los honorarios del personal no incluyen viátlcos. 

NS 550.00 
NS 550.00 
NS 450.00 
NS 350.00 

VIDEO • FOTOGRAFIA • ANIMACION POR COMPUTADORA 



lma¡ia 
JWS !9 S.A.deC.v. 

POSTPRODUCCION 

Cipsulas de dos minutos: 
Rcaliz.aclóo 
Muslcaliz.aclón 

Cipsulu de tres minutos: 
Realización 
M uslcalizaclón 

Programa de veinte minutos: 
Investigación, Guión, Realización 
Locución 
Muslc.liz.aclón 

Edición de 3/4' a dos mAquina.s BetAcam 
Edición de BelAcam a BetAcam 
Edición de BctAcam a BclAcam con TBC y 
efectos dlgilAJes 
Honorarios ctlltor 

OTROS SERVICIOS 

Trarucripclón de textos 
Calificación porvideocassene de 20 minutos 
Copiado de 3/4' a Beta o VHS 
Copiado de 3/4' a BetAcam SP 
Copiado de Bctacam a BclA o VHS 
Trarufcu autllocassene 
Trarufer de autllo a autllo 

NS 
NS 

NS 
NS 

NS 
NS 
NS 

NS 
NS 

NS 
NS 

Damas No. B9 
CP 03900 MEXJCO D.F. 
M EX 1 CO •Tel. y FAX 611·96-65 

400.00 
50.00 

S00.00 
50.00 

5,000.00 
1,000.00 

S00.00 

400.00 por hora 
400.00 por hora 

500.00 por hora 
400.00 diarios 

NS 10.00 porcuartilJJ . 
NS30.00 
NS 65,00 por hora 
NS 95.00 por hora 
NS 85.00 por hora 
NS 7.00 por hora 
NS 15.00 por hora 

Al tolAJ de los servicios prestAdos, se le aumentan! un 20% C<>mo gastos de C<>onlinación del 
proyecto. 
Estos precios no incluyen !.V.A. ni cl 3% de descuento ca apoyo al Pacto. 
Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la ocasión para enviarles un C<>rdial 

saludo, Jdq ~/Jtrf 
VIDEO • FOTOGRAFIA • ANIMACION POR COMPUTADORA 



~UCJROVISUAl 

LISTA DE PRECIOS DE 1993 

SISTEMA PORTATIL DE 3/C (Porclla) NSl,C00.00 

EQUIPOI 

amm,de Video• ColorSonyDXC3000AK3CO> 

Weognhldoraportlitil df: 3/CSonyVo.8800 con TlmtCode SP 

MonJtor• Co1orSony BC-lWA 

MJcnlíono Tipo Lavalltt S<Mhdi" 
Mlcróf'Dnode DW'IC>Srnnht-lsrr 

Tdple 

kit de Durnlnad6n 

EQUIP02 

amara de Video 1 Color de 3CCD Sony DXC·32i'K 

Vldeograbadora Ponitil 3/4 Sony Vo-8800 con Thnt C.ode 

Mkr6fonof1 Triple, JCJI de Dwnlnlcl611w etc 

SISTEMA PORTATIL BETACAM 

aman de vid~ 1 Color de 3 CCDSonyDXC-327K 

Vldeognbodora porUW llelA<:&m 

Micrófonos, Triple, kit de Dwnlnad6n. 1tc ... 

NSl,S00.00 

iioiiAi ¡;;.;;;¡ éoL. ¡,¡¡ ;¡¡¡¡ 01'ºº M1x1co º·'· 134 "'º 



~ ............. 
mcrROVISUAl 

EDICION 

Cfp11lla•21J1ln, 

Editor· Produ<tor NS !!00.00 
AJlltvile NS 300.00 
Ccordlnadón 111 Producdón NS 250.00 

SPOTS 

Edltor·Ptoductor NS 1.000.00 
Aiblente NS '/00.00 
Coordlnldón 111 Producción NS 500.00 

. CAPSULAS DE 5 MJN. 

Productar·E.dltor NS B00.00 
Albttnle NS 500.00 
Caot.11Md6n • l.t Pn:>dui:d6n NS 350.00 

CAPSULAS DE 7 MIN. 

PIC>ducttir·~l1or NS 9JO.OO 
Aslsttlltt NS 600.00 
Coo:d1Md6n 1 li Producd6n NS 400.00 

MOftA& iii.ióc A COL. PIL VALLE 03100 MlXICO 0.1. IH 1110 



~~ 
~ 

füCTROVl~UAl 
SALA DE AUDIO 

Consoll de Audio de 12 Canalr:s, 2 Grabl.doru de 1/4. Cabtn.a, 
Equ.aliz.ldora, Cúnan de Eco, ttc-

COPIADOS 

Por Hora: 

3/h3/4 
J/4 • Betu VHS 
Beta a VHS O VHS a Beta 
TBC 
Audio 
8ETACAM a Beta o VHSc/c de tlempovislble 

CALIFICACJON 
Vldooc:asffttn 3/4de201!11n. 
VideocaneHe Betawn de 20 mln. 

NSlll0.00 ~or hr. 

NS200.00 
NS ll0.00 
NS 60.00 
NSllXl.00 
NS 10.00 
NSllXl.00 

NI S0.00 
NI '5.00 

TRANSCRJPCJON por ho)< NS 10.00 

STAFF DE GRABACJON 

Productor 
Ri'porttro 
Camarógrafo 
Aslstmle de C6DW'l 
Asistente de Producdón 
CoordlNdón a ll Producd6n 

TOTAL: 
Equipo de 3/4 
Equipo BETACAM 

FOTOGRAFO 

....... 

NS S00.00 
NS 400.00 
NS 350.00 
NS 300.00 
NS 300.00 
NS 350.00 

NS2,200.00 
NSl,900.00 

NS 350.00 

MORAi 113·10. A COL. OEL VALLE 03100 MEXICO D.F. 13' 1110 



mCTROVISUAl 
CAPSULAS DE 10 MIN. 

Prochidor·f.dltor 
A&llttnlt 
Coordlr.&d6n a t. Prochac:dón 

PROGRAMA DE 20 A 30 MIN. 

Produe'ttlr·Edltor 
Allltmte 
CoordlNtl6n a Ja Producdón 

OPERADOR DE POST·PKODUCCION 

Opsulu de 2 Mln. 
Op•ulu de 6 a !O ldln. 
Op•ulu dt 151 30 Mln. 

MUSICALIZllCION 

LOCUCION 

GUION 

Optulu de 2a 511\ln. 
Ptognm.t de h IOm!n. 
l'lognlnl de 15 dO U\ln . 

. .. ... . 

NS 1,000.00 
. NS 100.00 

NS 800.00 

NS2.000.00 
NSl.000.00 
NS 700.00 

NS 600.00 
NS 800.00 
NSl,200.00 

NSl.,200.00 

NS1,500.00 

NS 800.00 
NSl.000.00 
NSl,500.00 

MORAS 113-104A COL. DEL VALLE 03IOO MlXICO D.F. 114 1110 



............. 
flECJRílVISUAl 

'l!llolaiololyamnttmplanel3'1\de1P.E.C.l!. 

"&lol c:o&tos timen vfsenda en 1993 

'El tnruportt oe mbrut segQnla diJlanda ytl tipodt tnruporttqu•oeantCINrio. SI 11 por 
tenla dlarl.t do au1Dm6vil 1t oobrut $IOO.llO 

•En el Stalf dt Producdón m el Slsttma - 1t cobrut un solo ubttntt. 

• Favord• agregara n11tstros precios el lOl' de LV.A. 

MORAi 111•104 A COL. OIL VALLE OJIOO MEXICO O.f, 114 11 IC 



LJBTA DE PRECIOS 

ENERO• 1993 • 

PROOUCCJON Y POBTPROOUCCJON 

DIMENBION COPAL B.A DE C.V. 

Man:zani11c 111. 

Cc1. Rema Sur 06760 

M6xioc, D.F. 



1.-Los ••rv:lcios deben •olicitarse con un minimo de 24 horas de 

anticipación, en horas de oficina: de 09:00 a 

las 14:00 y de 16:oo·a las 19:00 de lunes a viernes. 

2 

2.-La solicitud debe hacerse por escrito, indicando el servicio y 

el tiempo requerido, el destinatario de la facturación y el 

responsable de la producció'n. 

3.-se debe pegar. en cheque e favor.de DIME:NSION COPAL S.A DE C.V. 

un 50~ de anticipo. El saldo de 50~ sera contra entrega del 

trabajo. 

4.-Cuando el :Importe del servicio sea de NI 500.00, o menor 

debe ser liquidado EN EFECTIVO O EN CHEQUE al contratar el 

servicio. 

5.-EI cliente se compromete, desde el lDCll!ento en q~e contrate con 

DIMENSION COPAL S.A DE C.V., e pagar el 1~ menaual de •us 

••Idos etra1ados mAa de 30 dfes. 

6.-La contratec:lón mfnima es de una hora pera •ervicios de 

poatprp!ucciOll. 

7.-Parr~llll.~Oll, dccin;os y dfae festivos, las tarifes tendrAn 

wi •~ Bel '.Sil* edic:lonel 

8.-Las tarifas tendr4n un recargo del 25~ adicional cuando nuestros 

aervicioa aeen •ol:lcitados despu~s de les 19:00 horas. 

9.-Los precios de esta lista no 



EQUZPO DE PRODUCCZON 

EQUIPO Brl'lCAM 

1.- Cllmara SONY SP EVW-200 CCD grabadora Camcorder Integrada 

y Micrófono unidireccional. 

• Tripi6 Sacbtler-Munchen Video 14. 

• Adaptador para revi•ión de imagen SON\' VA-SOO. 

• Monitor SONY PVM-8020. 

• Cargador de bater1ae SONY EC-1WA.· 

• 5 Eater1ae NP-1E. 

•Micrófono inalllmbrico SONY. 

• Lavalier WRT-27A. 

• Aud1fonoe. 

PRECIO POR OIA M8 1,7SO.OO 

3 



4 

EQUIPO BETACAM UMATIC SP 

• Cl!mllra SONY M-7. 

• Grabadora BETAC~ Sony BVW. 

• Tripi6 S~CHTLER-MUNCHEN video 14. 

• Monitor SONY PVM-8020. 

• Cargador de baterSas SONY BC-lWA. 

• 6 BaterSas NP-lB. 

• Estuche micrófono SENNHEISER. 

• AudSfonos. 

PRECIO POR DIA NS 1,350.00 



EQUIPO U-MATIC CCD SP 

Ca~oro SONY M-7. 

• Gra~adora SONY VO-BS~O. 

• :-i·!pie 5l\CH!UR-:.l'JNCl'.EN v!deo !4. 

• !-!e·raitor SONY ?\.~-eo::o. 

Car;•c!or de ~ateries SONY BC-lWll. 

• 5 Baterías NP-lB. 

• Estuche micrófono SE:NNHEISER. 

• A11dffono11 

PRECIO POR DU NI 1,200.00 



6 

IQUIPO U·MATIC•CCD 

• Cámara SON'i 3000 CCD. 

• Grabadora SON'i V0-6800 . 

• Tripi~ SACHT'-ER-MUNCHEN VIDEO 14. 

• Monitcr SON'i PVM-8020. 

Cargador de bater1as SON'i BC-lWA. 

• 10 bater1as NP-1. 

• Estuche micrófono SENNH!:ISF:R. 

• Estuehe de micrófono Lava!ier. 

• Mo!~ta de iluminación. 

Au~ifonos. 

PRECZO POR ~XA NS 1.100.00 



EQUIPO U-MI.TIC 

~:;r~!:~:.:·!·~ ~·:!N 'J1)-!BOO. 

:-r:;::!- SA:h~-!:R-?WNi:'HC-: v:!:!O 14. 

~cni tor sc1~'Y PVM-so:rn. 

C~r;~e.~·r d!- bater1e.s. 

!O !:a~~r!~~ NP-!. 

~~~·.::h~ Xl:'!'~f:.ne·= E'~1'.1".!ZSE. 

A"..!:i::::.:z. 

FRECJ:O POR DJ:A 

7 

N$ 600.00 



B 

EQUJ:PO DE PRODUCCJ:ON 

( POR DIA l 

* CAMARA BETACAM SONY BVM-200 

* CAMARA SONY DMX-7 

* CAMARA SONY 3000 CCD 

* CAMARA SONY DXC-M3A 

* GRABADORA BETACAM BVW-35 

• GRABADORA SONY vo-eeoo 
* GRABADORA SONY V0-6900 

* MONITOR SONY PVM-9020 

• MONITOR JVC TM-91SU 

* TRIPIE SACHTLER-MUNCHEN V14 

• MlCROFONO SENNHElSER 

• MlCROFONOS INALAMBRlCOS SONY 

• MALETA DE LUCES LOWELL 650 

* MALETA DE LUCES LOWELL 

* MALETA DE LUCES UK-10 

* CARGADOR DE BATERIAS BC-10 

* CARGlDOR DE BATERIAS BC-lWA 

* ELIMIRADOR DE BATERIAS SONY CMA-9 

* BATERIA NP-1 EXTRA 

* ClNTURON DE BATERIA 

* VIDEOCASSETTERA BETAMAX 

* MAQUINA DE 3/4 SONY 

* SUN GUN COMPLETO 

NS 1,000.00 

NS B00.00 

NS 600.00 

NS 400,00 

NS 450.00 

NS 350.00 

NS 250.00 

NS B0.00 

NS 70.00 

NS 70.00 

NS 70.00 

NS 200 .00 

NS 110.00 

NS 100.00 

NI 90.00 

NS 75.00 

NS 50.00 

NS 60.00 

NS 20.00 

NS 60.00 

NS 90.00 



: ;.¡ :·.:: ~ .. , :-l!h"..':":1s 

:·. 91 !•E !~ ~··"..---............ 
1/4 :·:: :e ?t.:~:-... -:-i:·= 
:: ::7i\..V.A. '( 

::Y!.V>.?i:·1'. :A:i· 

- .;y:v~i::~ •;;. 

- E'l:.VA?II~ GC': 

PRECl'.O DE MATERI:AL 

'!-:! 

, .. 
·'• 

9 

40.~0 



POSTPRODUCCJ:ON 

- C1;t?:A~·~ E!':"ACA.~ A 3/4 
- to~•...!o \t~~c. ...... .. ,.. 
- C~P:A:JO 3:4 A 3/4 

- O:AL:::·:;..::::-?: 

- ~'N DIA DE ::DICION 3/4 A 3/4 
A CORTE DIRECTO 

- UN DIA DE EDICION 3/4 
EQUIPO SP CON DISOLVENCIAS 

- UN DIA DE EDICION BETACAM COR'IE 
D!RJ:CTO 

- UN D~A DE ED!CION BETACAM CON 
CON EFECTOS Y CREDITOS 

• LA FAC'I\JRA MINIMA ES DE 1 HORA. 

!1$ :~o.~o 

N! ::oc.o~ 

N! 150.00 

NS l:?0.00 

NS 90.00 

X• es.o: 
?:! -t~C'. ~C' 

X• :~:i.~o 

!•s 7C.O~ 

N! lCC.00 

NS 1.700.00 

Ns 2.eoo.00 

NS :?.B00.00 

NS 3.600.00 

• LA TAl':!FA POR D:A COMPRENDE B HORAS D:ENTllO DE 
?o.'l'ES!R•:1 H·~R~.r-::o DE TRABA:o E I{NCLUYE EL OPERADOR. 

C.O'I"<'\' i!> r,o1.,...l ele.. ~,,J,"tÍ~ 1 ¡'uf ,..;, ... r .... 4.ff, f"",t.' 

10 

¡: .. ::R !K~1' 

'?c•R HORA 

POR HORA 

POR HORA 

POR HORA 

?·:~ E•:!':A 

::oR ::.~.:;..: .. : 
F•:~ ::::::~ 

:;·:::. Eé::.A 

POR HC•;.~ 



Frcm : Dll·Ei-SICN CCl'AI.. SA. I1E C. V. 1511 B3 :S.Sl. J.n. 29.1993 11:.s7 1'111 

TAk1FA9 VlGENTES A PARTIR D! SNERO nr. JtUl 

l.,,-
3.• 
4.
~.-
1 •• -·1.-

'l'ARIFAS DE PRODUCCION (por dlh) 

Productor 
comar6arofo 
llonidislll 
Yot6atdu 
A~l1Rtento 
VAhiculo por d1a 
Viliticos se;lln tabulador Proua•:o 1 • 

NS ¡~g;gg 
450.00 
350.00 
350.00 
350.00 

l'OST-PRODUCCION DE PROGRAl'.AS lit·· Z'/ MINUTOS 

2.- Rfi111i2aci6n 11$3,ooo.oo 
l!.· Inv111:tjo11ci6n y Guión 2,000.00 
:•. • Locuci611 2, 700. 00 
4.- MudcaHzac:i6n soo.oo 
!1.- Edilur p/hora 100.00 

1.-
2.
~--

),--t.f'··
!1.• 
1.
!I.q,.. 
1n.
n .-

..,1l!.-

l3.-

POST-l'llOUUCCION DE CAPSULAS llF. 3 MINUTOS 

Reoliz11ci6n 
Hu6icalizac16n 
Editor p/hora 

N$ 500.00 
SO.DO 

100.00 

CALIFil'.ACJON 'r COPIADCI 

cnlificaciÓn canete Betlcam dtt 30 1 lf$ 
C9piodo do Batacam a 3/• c/eódign do 
tiflll'PO por hora. 
copiado de Betacam a UmatiC' p/ht. 
Cnplado de Betacam a 1/2" c/c6dlqn p/h 
Copiado d• Retacam a 1/2" p/h 
Colificaci6n de oa11ette de video 20 1 

copiado de J/• a J/• p/h c/c6dlgn d• t. 
Copiado da J/• a >Z• p/h 
Copiado da 'JI• a 1/2 p/h c/tlempc• 
copiado da 3/• a 1/2 p/h 
copiado da Umat1c a cassette dc1 audio p/h 
Copiado de cassette de audin a ca1aotte 
de audio p/h 
~ranscripcl6n de ca11ata de audio p/cuart. 

'º·ºº 
120.00 
100.00 
to.oo. 
eo.oo 
J0.00 

100.00 
to.oo 
10.00 
70.00 
10.00 

111.00 
10.00 

• se cobraré un 20• aobre 101 pracloa anteriores, en los 
trab11jos que requieren nuastra coordin11ci6n. 
(Estas tarifas pueden 111oditicaraA 1:1 hay variaciones 
importen~~& en la monada nacional) 

POI 



ANEXO 



Operadoras da vldao y audio. 

Vicente Sánchez y Jaime Limón 

Música 

Jorge Avendano 

locutor 

Daniel Cubillos 

Producción ajacutlva da las cápsulas qua sirvieron da basa 

Verónica Rascón y Guillermo Hemández 

Producción y posproducclón da las cápsulas qua sirvlaron da basa 

Trinidad Langarfca y WaHer Doehnner (Laguna Majahua) 

Alejandro lzagulrre, Margo! Aguilar y Raúl Villanueva (Jornaleros Agrícolas) 

Andrea DI Castro y Ma. Teresa Estrada (Nlnos en Solidaridad) 

.. ·,: 



Propuesta de cápsulas Informativas en televlslón 

para reforzar la campana de Sol/dar/dad 

VIDEO VHS DEMOSTRATIVO DE LAS ESTRUCTURAS PROPUESTAS 

Contenido· 

·Estructura 1 (Laguna de Majahua) 1' 

·Estructura 2 (Jornaleros agrícolas) 1' 

·Estructura 3 (Ninos Ein Solidaridad) 1' 

·Música original de Jorge Avendano 1' 

-Cápsulas que sirvieron de base a los promocionales 6' 

Laguna de Majahua 

Jornaleros agrlcolas 

Ninos en Solidaridad 

Producción ejecutiva 

Sanliago Portilla y Guillermo Hemández 

D/seffo de estllJCluras 

Alejandro Monroy, Glna Pena, Sanliago Portilla y Guillermo Hemández 

Posproducción off fine 

Cartas Centraras 

Posprodw:ión on fine 

Guillermo Hemández, Rodrigo Acosta y Carlos Centraras 

Asistencia de posproducclón 

Enriqueta Jlménez y Diana Gatica 
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