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INTRODÚ.éc ION 

'>.' ; ., 

No' tÓd~.:.iO·'q~e- se ve. a ··f·ra:~6s'cdel ... ·~pa'~~to'._ .. te1~yif:1:1Vo es 
:::::_,\_'_,_,_. 

'•- -e -- •• ·---- --r 

televisión, ni tOdo -lo cjue ,-eStá. gr':lpaaO en _vid~oca~_se~te es .-

vidEib. 

Despu~~ de notar la confusi6n existente en torno a este 

~ed~~' _s_e decidi_6 investigar para dar :respuesta a las numero

sas .interrogantes que impiden definirlo. Además, el auge en 

la producci6n y comercializaci6n de tecnología video y los di 
versos usos que tione obligaron a ello. No podía dejarse pa-

sar y convertirse en simples espectadores. 

Como consecuencia de ese despegue acelerado, surgieron -

festivales, concursos, muestras, revistas, columnas, seccio--

nes, artículos y se hicieron alusiones directas al medio. Sin 

embargo, en la mayorfa de ellos, el video era dejado y toda--

vía está en una csfcru de indefinici6n. Esto provoca confu--

sienes, limitaciones, e im9ide su mejor aprovechamiento. 

El objetivo principal de este trabajo es hacer un primer 

diagnóstico del video en el Distrito Federal. Conocerlo téc-

nica y conceptualmente, identificar sus usos a nivel comer- -

cial, educativo y de expresión de otras realidades. 

Para tal efecto, se pensó en desarrollar una investiga--

. ci6n teórica y realizar un video. 



La tesis está c~nstituida ¡)Or tres·· capítulos_. El· prime

ro, en forma de- ensayo, se ref~e_re._a·.:-iO~--élspectOs t~C-nicc:is-, -

te6ricos y conceptuales del video. ,Asimismo, se establecen -
. :.".. - " -- ·-· _i. - . . > -. __ .. > .. .- ·-. 

las dife;_~~ci.is que tieri~ cOn ~1:- ci~e Y ·_1a ~_ te18~i~i6n.~ -

-_El se9u~do, -con ·1a·s 'aa·r=~cteri~tl~~s-- d~>~~PcSrt-á"j·e, versa 

sobre el uso comercial e instituci6nal qu~ .. :~e .li~ ·~echq ·ae: es

ta tecnolog1a. 

El tercero, tambi€n un reportaje, -tr~t'~;; SObr~,~'ia' ?produc-
~.- . 

ci6n independiente de video, sus diferenteS mo~alidad8s y los 

problemas que enfrentan los videoastas. 

La investigación tiene limitantcs. En primer lugar, el 

hecho de ser un ·acercamiento inicial al tema, deja de lado a~ 

pectas sobre los que es importante reflexionar profundamente: 

sobre el análisis del lenguaje específico del video, su aspe~ 

to legal, el video interactivo, la influencia y repercusiones 

de los materiales videogr~ficos, acerca de otros videoastas -

independientes -ya que s6lo consideramos una muestra de on--

ce-, cte. 

Cabe resaltar, que desde el inicio del trabajo se enfre~ 

t6 un vacío informativo, respecto a la situación del medio en 

México y en el Distrito Federal. Esto llev6 a buscar en fue~ 

tes bibliográfica~ ~de otros paises y en otros idiomas~ he-

merográficas, videográficas y testimoniales. Sobre todo de -

estas últimas se nutri6 el estudioª 



En consecuencia, el primer capítulo está basado, princi

palmente, en libros y revistas. El segundo en entrevistas y 

revisión de periódicos y revistas. Y el tercero, Qnicamente 

en las·-entrevistas realizadas aparte de los principales prot~ 

gonistas -del video independiente en el Distrito Pederül. 

Por lo tanto, uno de los principales aportes de este tr~ 

bajo es el de abrir una pequeña, muy pequeña puerta en el 

gran campo del video y el de concentrar información que o 

bien se halla dispersa o es desconocida por inédita. 

A lo largo de la investigaci6n se videograbaron los tes

timonios de ocho vicleoastas. Dicho material no podía ser de-

saprovechado. De ah1 que se haya producido un video de sern-

blanza ~como anexo al trabujo te6rico. En ¿1 se intentan --

rescatar las diferentes p0.rsonalidades de los entrevistados, 

así como mostrar la diversidad de la producci6n independiente. 

Esta tesis pretende responder algunas preguntas del lec

tor interesado en los medios y nuevos formas de comunicaci6n. 



CAPITULO 1 

LA TECNOLOG 1 A' V IDEO: SU DEF IN 1 C ION 

Y A_LGÜffAS REFLEX l ONES 

l.l, ORIGEN Y DESARROLLO-DEL VIDEO 

¿Qu~ es el video?, ¿por quG y de dónde surge?, ¿qué ca-

racter!sticas tiene?, ¿quiénes son los principales producto-

res de tecnología video?, ¿cuáles los consumidores?, ¿cuáles 

de sus características técnicas han facilitado el acceso, aún 

de los no especialistas?, ¿qué factores han favorecido lapo

pularidad del video?, ¿qué implicaciones tiene? Para llegar 

a una mejor comprensión del fen6meno video es necesario dar -

respuesta a estas y muchas otras preguntas. 

El objeto de este capítulo es hacer un esbozo hist6rico 

y técnico del video. Asimismo, caracterizarlo, definirlo y -

diferenciarlo de la televisión y el cine. 

El video está constituido por cuatro elementos básicos: 

la cinta de video, la videograbadora, la cámara y el monitor. 

Ninguno de ellos se inventó para este medio, sin embargo, co

mo componentes propios de la televisión y de la grabaci6n ma~ 

nética de sonido fueron adoptados por él. Reman Gubern cons! 

. dera que: 
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"··<~n el.origen del fe~6merio video se~!!:. 
_ll~n dos medic::>s· previos -.tan distintos co
mo el televisor y el principio·de la gra
bación magnética deL sonido utilizada en 
los magn~t6fono's.11 • (1) 

Oesde-1888 se propuso un-registro de.sonidos por medio -

de part1culas de acero que se pudieran adherir_para-una post~ 

rior pro_ducciiSn de . sonido, es decir, la grabación magnética· -

de audi6. 

Valdemar Poulsen patent6 en-· 1994 el- -telegráfono, un ap".l-

rato por medio del cual se almacenaron sonidos en- cilindros -

magnéticos d~ acero. <2 > Este inventO tuvo especial relevan-

cía porque era totalmente electromagnético. Sin embargo, en 

esa época sólo fue utilizado con fines militares por los go--

biernos de Estados Unidos y Alemania. 

Las pruebas continuaron y en 1930, organizaciones radio

difusoras europeas empezaron a interesarse por una máquina -

que reprodujera sonidos de alta calidad y al mismo tiempo peE 

mitiera la edición. La British Broadcasting corporation 

(BBC) fue la primera en acceder a este descubrimiento. 

En Alemania, un inventor llamado Blattner conocedor de -

ingeniería química y electrónica, aplicó óxido de acero en 

una cinta y fabricó un equipo de grabación de cinta de audio. 

Durante la Segunda Guerra Mundial el r~gimen de Hitler -

apoyó tales descubrimientos para usarlos con objetivos propa-

·gandisticos. Douglas Boyd señala que: 
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"Mientras los alemanes habían inventado -
la primera grabadora operacional de cinta 
·ae' audio (el magnetófono) y la importante 
cinta correspondiente, los americanos in
trodujeron al uso popular en radiodifu- -
sión, la grabación en cintaº. (3) 

Cuando la.grabaci6n en cinta de audio todavía no era po-

pul ar, surgi6 Ampex. Organización que logró mejor. calidad en 

la ra.diodifusi6n, alta tecnologia en cinta de audio y _una - -

gran contribución para la de video. 

En ese momento se tuvo el antecedente directo del sopor-

te de la señal de video y audio: la cinta de audio. 

Al mismo tiempo, el desarrollo del video como nueva tec-

nolog!a de información, va aparejado al de la televisión. P~ 

co a poco los descubrimientos en áreas corno la química, mecá

nica, física y ele~tr6nica se unificaron para lograr los más 

importantes avances en tecnología audiovisual. 

Lo que en un principio fueron hallazgos aislados y casu~ 

les, pronto formaron parte de una gran industria. Los inves-

tigadores, técnicos y compañías unieron esfuerzos e intereses 

para lograr la cornunicaci6n a distancia, en directo y hacia -

un ntímero de personas antes no alcanzado. Asimismo, empez6 a 

consolidarse la supremacía de algunos países ~Estados Unidos, 

Gran Bretaña, Alemania y Jap6n~, los intereses de otras po--

cas industrias ~Telefunken, General Electric Company, Radio 

Corporation of Arnerica (RCA), Ampex Corporation y Sony Carpo-
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rati"on~, Y ,la ::infiu~~cia sin· igu~l ~hasta hoY·-·~árrtEi~ida-:--

de la .. ~tel~,;:isi,~!1·-' -~ .. 

oebe conSiderarse que· la.~ inves1::.i.gaqion~s y logros, eri -

manos Y ·bajo-la respoiisablli~aa ·de: in:tre-sf:i9~~d~-re·~·,-- ~~~entifi~:_.
cos y .él:f ici-Ona-dOs, fu~~on _-cib¿~-~bicÍ~s de_- manera -p~ulatina -, por 

las grande's corílpañ!as pr0ductoras-··q.e niaterial audiovisual-. 

Desde la fabricación de ia cinta maci~~t.ica h~stci ia mi-..:. 

niaturizaci6n de los equipos portátiles y por tanto, _el ab~r~ 

tamiento de los mismos, el video como tal ha tenido grandes -

transformaciones. 

oeirdre Boyle de la Universidad de Oxford opina: 

"El desarrollo del video dependió del pro 
greso de la miníaturizací6n, de la cinta 
magn~tica, de los mecanismos de ensamble 
y de la elcctr6nica •.. 11 (4) 

Al principio Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña ca~ 

tribuyeron a la evolución de esta nueva tecnología, despu~s -

el primero tuvo la supremacía. Actualmente esa relevancia ha 

sido superada por Jap6n. En 1988 este país increment6 en un 

14.4% con respecto a 1987 la producción de equipo industrial 

electr6nico de comunicaciones. 

Basta ver cuáles son las principales firmas distribuido-

ras de equipo electr6nico relacionado con la informaci6n: la 

Corporaci6n Sony, Víctor Company de Jap6n (JVC}, Matsushita, 

Hitachi, Canon. Las tres primeras controlan aproximadamente 



70% del rn~r_caaO rnundiai-dBl video. (SL Esta situación· ha _pro

vocado .en las· meilores :.:_Toshibá, Ú.it.sJ.bishi y· ... shar~ ,la irnp2 

sibilid.ad de ~~mp~~i:i:·. yac ofiecé:i· el;--rni~~O g~B.d~-d~~~qelan:~-
~ ~ 

- tos~ 

~na v~z· ·d~do. este .Pr.irner ·paso P'Elra ·el desarrollo del vi

deo,-~-ª investigación continuó. ·o~3:7ante·:·io~ .añ .. 6s veinte los 

esfuerzos se abocan a la :bG.sq~eda de un S-istema 8ficaz de 

trasmisión de imágenes a d.istancia Y. de manera instantánea, -

es decir, de televisión. una vez logrado este objetivo, la -

preocupaci6n fue alcanzar la incorporaci6n del sonido a la 

imagen. Se 'comenzaron a experimentar los principios ya cono

cidos de la radiodifusión, que pudieran ser aplicados a la t~ 

levisión y el cine. 

Al finalizar la década de los viente y a principios de -

los treinta, se hicieron m~s regulares las trasmisiones tele-

visivas. Joaquim Dols dice: 

"La T.V. adquiere el carácter de institu
ción asentada en los ~aíses económica, iE 
dustrial y estructuralmente más avanzados 
dentro del sistema capitalista: U.S.A., -
Gran Bretaña, Alemania, Francia, Unión so 
viética, Italia ... ''{6) -

En esta etapa se empezaron a intentar formas de alrnace--

nar imágenes televisivas. Para esta fecha ya se puede hablar 

de la señal video. En 1927, un investigador de nombre Rtcheo~ 

lof f propuso en Gran Bretaña un sistema para grabar imágenes 



televisivas. Se trataba del primer aparato"el'ectromagn~tico 

de gl:-abac-i6n y reproáucci.6tl de imágenes y sOnidos. 

Ese.mismo año, en Estados Unidos, v.K. zworykin fabricó 

el _~conosc~pi~, tubo _de rayos catódicos que penl!iten el anál.!, 

sis 8:1ecti6nico de! la-imagen; Este descubrimiento es funda-

m~ntal ·si .se, torna en- Cuen-ta 'qt.ie -ese análisi~ electrónico' es -

la señal video. Del .iconosc?pio se derivan la televisión y 

el video tal .y como .ahor~ se __ conocen. 

'r.ás- ¡::iriffiercls 'emisionés·'teievisivas en Gran Bretaña se --

iniciaron en 1929. Dos años despu~s, en Alemania Telefunken 

fabric6 el primer aparato de televisión cuyas caracter!sticas 

lo hac!an práctico y econ6mico. Esto es clave para el video 

porque el aparato de televisión sería usado como terminal, c2 

rno monitor. 

Las compañías productoras de televisi6n se dieron cuenta 

de la necesidad de almacenar las imágenes. Antes de la apar! 

ci6n de la videograbadora, las imágenes televisivas al aire -

eran registradas fílmicamcnte. A consecuencia del poco alca~ 

ce de las trasmisiones, la filmaci6n servía como sustituto. -

Sin embargo, este sistema tenia desventajas corno la baja cal! 

dad del material obtenido, mayor tiempo y el alto costo del -

proceso. 

Las pruebas continuaron y en 1956 Ampex presentó la pri

mera videograbadora de dos pulgadas, en blanco y negro. En -
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ese mismo año.- y:_·luego_ ae-_·rnostrar _su :productó en la Asociación 

de Radi~d~fúS~~~5·-.'-ae/·-~hi~-ag~';-:- ~~~,e-~6 :- a-~ Producirla ~n serie. -

El uso: era: ex~i~-~iv~~~~te -p~Of~~i~nal, ~_sto .Pa:r raZo~e:3:·-a~_ -

func-iónanl'ie·nt·Ó, tamañ6 y costo. 

Entonces em¡)ez6 una nueva ctap~-. pa~a ia··-t~i~~i-~i6n. y 

se dio un paso fundamental para el video. La~,~-~~~-~;!1~'.~~;_y~-<~2 
dr!an conservarse por algdn tiempo. 

. - . . ' 

estuvo limitado a las grandes empresas e _inSt·i~~ci-~ri.es·'.:~- Sin 

embargo, la tecnología tendi6 a disminuir su _tB:niañO, :_~áciili.:...

tar el uso y reducir sus precios. 

Como resultado de este tendencia, fue fabricado el forrn~ 

to de una pulgada, considerado profesional y puesto al- servi-

cio de los estudios de televisi6n. Al igual qua el sistema -

de dos pulgadas, utiliza cinta magn~tica en bobinas y no en -

cassette. El registro de imagen tiene la misma calidad que -

el logrado con las videograbadoras de dos pulgadas; aventaja 

a ~stas por tener cuatro pistas de audio profesionales, y por 

haber reducido su peso y tamaño. 

Tomás Perales dice al respecto~ 

"El acercamiento de estos aparatos al me.E 
cado del gran pGblico se efectu6 entre 
los años 1965-1970. Al parecer otros fa
bricantes como los americanos Avco, Fisher, 
R.C.A., los japoneses Sanyo y Sony y los 
europeos Phillips y Grunding y otros red~ 
jeron el ancho de la cinta y la velocidad 
de arrastre, aunque con un deterioro de -
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la calidad de imagen registrada; calidad por -
otra parte, que cumplía el prop6sito al cual -
iba destinado, ya· que el uso domestico e inclu 
so el semiprofesional no requería de la alta = 
Calidad impuesta por las emisoras de televi- -
si6nº ._ (7) 

A partir de ese momento, la competencia entre las compa-

ñías ~e for,taleci6 y por tanto, los avances fueron más rápi-

dos._ 

En 15;t67 Sony fabricó la primera videograbarlC?ra portátil_>·

de media pulgada, un año después fue lanzada al mercado. En 

ese mismo año Arnpex fabricó el primer modelo a color. 

Boyd Douglas opina: 

11 La corporación Sony, la compañía más res 
pensable del desarrollo de la industria = 
del video en pequeño formato y de su mer
cado, decidió enfocar su primer mercado -
del equipo port~til en Estados Unidos". (8) 

Al saturarse el mercado de la televisión a color en Est~ 

dos unidos y en otros países, Sony tambi~n llevó a Europa el 

equipo portátil de media pulgada. 

En 1972 Sony presentó y empezó a comercializar su siste

ma de videograbaci6n de 3/4 de pulgada, conocido como U-Matic. 

Una versión compacta y simplificada de los equipos de dos y -

una pulgadas. Estaba pensado para uso industrial e institu

cional. Tenía incorporados elementos que permitían la edi- -

ci6n electrónica y la realización de efectos especiales en la 

posproducci6n, así como dos pistas de audio independientes. -



-. ·._ ' ' ,' ",· 

La cinta que usa tiene .. la pre·sentaci6n. de cassette. ·su regí:! 

tro de· ima(jen.·~s .~~~g~~~e.~;e'._--·~}:1P~~--io.~··,::~ f~j-~s:.~)~~~:~~s dom~sti-
ces de med_ia ·pulga~a. __ : 1fi}·~a·~-~~c;· lt\at·e·r1.a1:~:_á.i'S.pOfd..b).:e en: ese 

-,_--;:-- -·-· -~~ ··-- ···---'----~7'":'-- .. 

forrnat-0 era ei ·qu~~-·se·: -~i-a·srnit!k p~r :t~teYiSi.6h :0/e'ictgra_ba~o---~-

por medios industriales. :::'.> -.~/::- :_:!;-:;; .\~~ 
:: 

Las grandes compa~!as d~~~-<;>~{-~~-~~.-S/ ~~.?l~:.'.~~'.~~-~~:}~~-f-~: .. al"-~. 
canzar un nivel de ventas y de aistr\i~u·c¡6~~/_i~ ~'~J~ <--~~~:~k~9-~:: ja 

más alcanzado. :·;_.::·,:: .. ::,-A<·-.. -... 
,,•: ,.,_. 

En 1975, sony introdujo al merca.do mundia1:'e1· formclto 

Beta -Betamax-, más compacto, con una -_Cint~:~~:-'.-'.me~i~;_;~ulga
da, incompatible con los anteriores sistemas y ·aiseñada espe-

cialmente para uso dom€stico. 

Sony permiti6 que otros fabricantes explotaran su inven-

to, tal fue el caso de Sanyo y zenith. Incluso produjo m§qu! 

nas para otras compañías quienes les daban salida con sus no~ 

bres de marca. 

casi al mismo tiempo ~1976~ apareci6 otro sistema no -

compatible con las máquinas Betamax, gue también usaba cinta 

de media pulgada: el Video Home System (VHS). Introducido --

por JVC, con la licencia de la Corporaci6n Matsushita, empez6 

a comercializarse y a competir fuertemente con el sistema Be-

ta. Matsushita es la fabricante más importante de videograb~ 

doras VHS. Produce máquinas para RCA, Panasonic, Quasar, G~ 

neral Electric, Magnavox, Curtís Mathes, Philco y Syvania. 
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"' __ :_,·;_<:· ', ·_· ... _ ·;_ '' 
ras ba:j"O ·1á -li-~enCía de z.tatst'i:.shit~. 

Los sis~~~~:S-~-,~~ta · ~ ~~~s ·-O~ti~nen. 24 o i!~eás· :a~ ;~e~~-iu~ \_ 

ci6n h'?riz~~·~-~i·;_ las p·~of ~~ió~~le~-~-= p~~de~-~- ir~:~·~i:~-~< ~,~;~: ~~~~--:4 ~O 
-- .' - . - - , - - .: -- .. ' ... ' :·' .. -~'.' , . 

·11neas ~-- -Además, ti'enen ·incluida ·-Un.a: fiuiCi6n_?:·- -_-tf~'c;;j¿_~·i_:ig'~~-~~---qü·é 

pei-iTiite er· movimiento de las gu!as· ciuE(.;rElvá;~-;-:·:·{á~~C:f~ta·'.~·~. ,la 
·__;---· 

Posíci6n correcta con respecto a· las .. Cab9z_aS·;'.¿ -~~2:::reProd~~·.:.. .. , _ 
__ ., 

ci6n, ·por lo tanto, puede ser ril_ejorac;lci. __ 
;. ,_- -·-~<-·::<: :---.:-. <,. .. -___ · 

Desde que surgieron los foi:matos Beta~ y--'~S:":.'h~~-;;~~dci~in.¿~ 

do el mercado dom~stico del video. Al· miSmo tiefl!po, ·las dos 

iniciarían una carrera tecnol6gica tendiente a ofrecer un pi2 

dueto m~s atractivo al consumidor. 

La guerra tecnológica entre las compañías por el control 

de mercados, en cierto modo favorece al consumidor. La afer-

ta de equipos mejorados a rn~s bajo costo, pone a disposici6n 

de un mayor nQmero de personas los instrumentos que posibili--

tan una forma de expresi6n diferente. En esa lucha de merca-

dos, las compañías impulsan los sistemas y equi9os de su int~ 

rés. 

Tampoco se detuvieron los avances en equipo institucio--

nal o semiprofesional como el de 3/4 u-Matic de ~ony. En - -

1980 esta Corporaci6n introdujo al mercado el sistema U-Matic 

H (Alta Banda}. Utilizaba la misma cinta de 3/4 de pulgada, 

. su peso y volumen eran menores a la primera, existía versi6n 
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portátil .Y la· estacionaria, admit!a la señal .. T~_C· {Times Base 

Corrector) y permitía graba~~6n ~anta e.n -·~_1.1ser~~~n :.cornci: en·. e!!. 

samble. Además la calidad t6cnica a.el producto cumP11a con -

los requerimientos de la radiodifusión. 

-En 1985 _este mismo formato,_ se transf0~m6. _-, __ AI'.l~l:e~-:16 la -

versión reformada del U-Matic H, .el U-Mc:i_ti.c. SJ?. Se trataba -

de llegar a un máximo de calidad. A diferencia de._los otro_s 

modelos 3/4 gue usan cinta magnética có~vencial_~e_polies--

ter- '3ste utiliza cinta magnética. de -.metal·;· Factor que fav~ 

rece una grabación más n!tida y con menos ruido que la logra

da en los otros sistemas. Por lo tanto, los productos tienen 

una gran calidad. No obstante, es compatible con los modelos 

más recientes del U-Matic H. 

El Betacam es otro sistema creado por Sony, dado a cono-

cer en 1981. Apareció como cámara y grabadora integradas en 

un solo cuerpo. Esto permitió mayor operatividad al evitar -

el trabajo de quien cargabü la grabadora en los otros siste-

mas. Además, la calidad de imagen es mayor que la de U-Matic 

SP. 

En ese afán de perfeccionar sus equipos y poder competir 

con los otros fabricantes, Sony presentó en 1987 el sistema -

Betacarn SP, con un mecanismo perfeccionado y con resultados -

superiores al primer modelo. Proporciona facilidades operat! 

vas, almacenamiento de video digital, tampoco genera proble--

mas de sincronía. 
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Por su parte, JVC introdujo un sistem~·muY par0?idÓ al -

Betacam, el M-II pero en lugar de casset~e :S~ta ,>~~t.i;iza; '!fl~. 
,-~, -~'.\~ ~;,-·-.~--·~::·e,-~·-

CUandO todo parec!a quedar ah!, se 'dio< á>. coftoce!~' uri.. nue-

vo sistema más pequeño; práctico y ~á~il:~e:-:~:~-~~~/["~~i:'.~~~~ o ·Vi 

deo ae a mm -medida que correspOnde ·:~l''~~~ch~:-~~;'.·s\.(Cin-t:~-:·_~-· 
Con ~1 Sony logr6 la reducci6n al· ~!~l;,,¿,:..-:d~i~.~:t~-~fi-d~'d~~:-¡~·s'< 

,,, .. '._-. -_,' :::~ - .... ;._ -, . ' --· ' 

equipos. Fue concebido como un- sistema que :.i;-t_c~Uyera_ vide_o--

grabadora y cámara en un solo cuerp~. se· ~~:-11~9_a~a.·:a-.·~al_ 

disminución de dimensiones, que un equip~ v-s l?Ueae·.'~~s~r_.:·_con_i;.~ 

nido en una mano. Para la estandarización de e-ste~ forró.ato,_ -

Sony ha realizado acuerdos con más de cien compañias interna-

cionales. 

Otro sistema de reciente aparici6n es el Super VHS 

(S-VHS) tiene innovaciones en el tratamiento de la señal¡ - -

cuenta con cuatro canales de audio ~dos lineales y dos de a! 

ta fidelidad. Algunos modelos proporcionan un stock integra

do de imágenes congeladas para realizar efectos digitales. 

Como reproductoras algunas tienen sistemas de edición. Sin -

embargo, no se logran ediciones de alta calidad. La cinta --

S-VHS no puede ser reproducida en una videograbadora VHS es--

tándar, pero las de €ste si pueden serlo en la S-VHS. Para -

poder ser vista se requiere de un monitor que tenga 400 li-

neas. Esta Gltima puede grabar en estándar o en super. El -

S-VHS es considerado un sistema que logra equilibrar presu- -

puestos relativamente bajos y alta calidad. 
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Cdn respecto al sistema VHS estándar ofrece mayo~ resol~ 

ci6n en la información en blanco y_ negro 1 que . e.s ia qu~_ dete.f. 

mina todos los detalles de la imagen en video; _.tiene .160 11--

neas de resolución horizontal m~s, _de cs_tf7"._!JlOd_()_,-._~e'~ i~_~reme!l:-~ 

tan los detalles de la informaci6n y por l~ tanto .la primera 
--. -~ ~'.. - ~- ·_; :_ . 

c¡eneraci6n del S-VHS. es excelen~e. Incluso .. se _dige,. qU~ .pes a-

rrolla una calidad superior al 3/ 4 es~á.J.ldª.~·f. 

1,2, CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VIDEO 

Es evidente la popularidad adquirida por esta tecnología. 

Pero, ¿qu~ elementos lo han hecho posible? Su uso se ha gen~ 

ralizado y aan los no especialistas han encontrado en ~l una 

forma fácil y relativamente barata de expresarse. Al mismo -

tiempo, las corporaciones de la electrónica interesadas en e~ 

tender sus mercados, ofrecen niveles de excelencia tecnol6gi-

ca a precios más bajos y de uso menos complicado. 

Este apartado se refiere a las características t~cnicas 

del video, que han determinado su popularidad y las diferen--

cias con el cine y la televisión. Dichos rasgos son estable-

cides por la industria electrónica que busca expandir, hasta 

donde sea posible, sus productos. 

Joaquim Dols dice: 
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"He aqu1 un problema clave del video: su 
utillaje (maquinaria, herramienta) permi 
te el acceso colectivo al medio, ahora -
bien, esto sólo sucederá si los órganos 
de control (institucional, comercial) lo 
permiten •.. 11 (9) 

Desde el su_rgimiento de la videog:r-abadora, e~ -~e~arrollo 

tecnol6gico del video ha sido continuo y acelerado. Las com

pañías han perfeccionado los sistemas de grabación y reprodus 

ci6n ~e las señales de video y audio. Como resultado de ese 

mismo proceso, han ingresado al mercado gran variedad de mar-

cas, aparatos y accesorios para los mismos. 

La vídebgrabadora de media pulgada ~mideo ligera o de -

formato doméstico~ VHS y Beta, ahora ofrece mejores condici2 

nes de grabación y reproducci6n. Con el paso del tiempo sus 

funciones se han diversificado. Permite mayor tiempo de gra-

baci6n y un incremento en la calidad de la imagen y audio a 

través del sistema Hi-Fi (High Fidelity - Alta fidelidad). 

Puede reproducir los materiales en cámara lenta o en alta ve

locidad. Congela la imagen y produce efectos especiales ~i~ 

corporados al mecanismo de la videograbadora~ tales como - -

zoom in y zoom back, solarizaci6n y división de la pantalla -

en cuadros, entre otros. 

Algunos modelos ofrecen la función de tituladora y edit2 

ra ~ensamble, inserción de video y audio. En casi todas se 

ha recudido el tiempo de rebobinado, inicio y fin de la cinta. 

·Están equipadas con mecanismos autorn~ticos, tal es el caso de 
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los controles de, pista, o.juste de color j limpiado··. de cabezas 

y pragrama:ci6n· a~ horal:fos h·asta- c~h a~.s- ~~~~n~·~ ·ae·· ·anticip~-
. . ' 

ci6n. Además tambi~n- pueden ser rnary._ej~das: ·_a·: co.ii.tr_ol remo.to. 

La rniniatur izací6n, portabilid~d. y automatización· .son 

tres aspecÍ:ciS caract·e-rrst-icoS ae1 ,;1aeo~: - Pa~ra r-c;grci-~10 se 
~ ; 

han sintetizado en un sol~ aparato ~por ejernplÓ laS cámaras 

de todos los sistemas domésticos- las funciones· _q~~- afiteS _-t~ 

nía~ que hacerse con dos aparatos. 

Estos factores han favorecido el transporte y manejo del 

equipo. Aun el de tipo profesional ha dismiriuiao·Su·t~~año, 

sin detrimento de la calidad de imagen y audio. El dOméstico, 

todavía con limitaciones, tiende a perfeccionarse y a obtener -

una claridad audiovisual muy parecida al equipo profesional. 

El ejemplo más claro se ha logrado con el equipo de video - -

ocho. 

Ese pequeño cuerpo de cámara-grabadora est~ dotado de Vi 
sor electrónico desmontable, el cual indica los niveles de 

iluminaci6n, estado de la batería y balance de blancos. Este 

visor puede utilizarse como monitor durante la grabaci6n o p~ 

ra la reproducci6n. El ajuste de blancos es semiautomático. 

Tiene un dispositivo que permite la macrofotogr"fia, es decir, 

la posibilidad de captar objetos minúsculos y a una distancia 

muy corta. Su rnicr6fono es unidireccional; con opci6n de in-

sertar escenas en cualquier parte de la grabaci6n, para ello 

tiene un dispositivo automático de edición. Puede ser manej~ 
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da a control ·remoto,_ alimentada con bater!as.recargábles o d.! 

rectamente_ a la corriente elt'?ctrica •-:· 

El. prOaUCtO .. mliS 's'ofis-ticado y ac'abado ae es.fe .fOrm-~to I -

hasta 'donde·.· se·: tfene noticia, es la video Hi:-8 de Sony. __ -· La -

calidad ae/ alla~·a y-_~ vid~o ~s m~yor -~ue laº ~-b~~n:Í.~:- con-- otros -

equipos-V~B. Retiene un nivel alto de audiÓ-~ Ü-~a reso"l~ci.Ón 

de video aun después de muchas reproducciones de-edici6n, cqn 

sonido estéreo y de al ta fidelidad. La mayor.fa ~e s~s ._~u-~c~2 

nes son automáticas, lo que da un rango muy b~j~ de error. 

Además está provista de efectos digitales, tanto para la gra-

baci6n como para la reproducción. Otra ventaja de la era di-

gital es poder congelar cualquier imagen deseada. Si esto -

fuera poco, también cuentil con la funci6n de tituladora. (*) 

Ante la competencia, JVC lanz6 al mercado un nuevo mode-

lo: la c~mara VHS compacta miniatura. Cabe perfectamente en 

una mano, pesa 760 gramos y trabaja con cassette VHS compacto 

~más pequeño que los normales, compatible con cualquiar vi-

deocassettera de este formato. También tiene la posibilidad 

de grabar aun con bajas condiciones de luminosidad, sobreimp~ 

ner digitalmente los títulos y enfocar de manera automática. 

(*) A diferencia del sistema de 8 mm estándar, el Hi-8 retiene el bri
llo y buen detalle de imagen aun después de tener varias generacio
nes. Su cinta es más durable, pero sólo puede ser reproducida en -
videocassetteras o cámaras de al ta resolución para disfrutar sus be 
neficios audiovisuales. Su sonido es de alta fidelidad y estéreo.
sin embargo, su precio es más al to. 
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,'.- " . . . '·' :.~/ ·'· •"' .. ,, __ . :: 
La digi~aci6_n ·es~'-~a; convers·i6n ae -la·s_ ·SEi:ñales· 0·e1ectÍ:6ni-

cas, en señaleS ai-g·i-Ea-1es~·.·· oe- e·s·t-a iOriria' .se ·-fa:Cilita el alm~ 

cenamiento de las./im~~:en·~-~->" su -~,¿;~a~i{zac¡~~·:. y c~lídad. ·Esta 

dltima condición irñpide _que el mat~~i~1-=--se .. det·e:r:ior:e:- poique- -

no hay arrastre,-sino lectura. 

·La incorporación de sistemas digitales , videograbadoras 

y videocámaras ha transformado los equipos. Por esta vía se 

pueden congelar las im~genes y ampliar detalles de las mismas, 

sin afectar el audio; cambiar el color del video; ver simult! 

neamente en la pantalla una imagen reproducida en videocasse~ 

tera y otra salida de la televisión; reproducir las imágenes 

en diferentes velocidades; dividir en cuadros o seguir su se-

cuencia fragmentada. Algunas cámaras poseen la función de ti 

tuladora, por ese medio es posible la inserci6n de fecha y h~ 

ra, así como conservar en la memoria titulas grabados previa-

mente. 

Hasta hace poco tiempo la guerra sostenida por los gran-

des fabricantes de tecnología video estaba centrada en las v! 

deograbadoras. Sin embargo, y corno se hace evidente en el 

ejemplo citado, un nuevo elemento se ha incluido: las videoc! 

maras. 

Al parecer las exigencias de la gente sobre equipo de v! 

deo ya no son tan sencillas. Aparte de las funciones tradi-

cionales: reproducción de cintas grabadas por medios indus- -

triales, copiado de emisiones televisivos y programación de -
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horarios, surge·e1 inter~s de prodúcir_ sus propios' materiales. 

En la actualidad la mayoría de los- equipos ~6n ~brt·áti-
les. Esto ha permi"tido su fllcil transPort~cÍ6n a ·atr'os luga

res a los cuales nunca antes· se hab.t.a llegado. Esta Caracte-_ 

r1stica posibilita mayor moviridad -Y -diversiaa"a de tornas, en

cuadres y ~mplazamientos de cámara. Por lo tanto el lenguaje 

del video se enriquece, y acerca a otras realidades, a otros 

protagonistas. 

Cuando se fabric6 un equipo portátil y ligero, pudo ser 

llevado a los ambientes y lugares naturales de grupos humanos 

antes ignorados. Entonces, los contenidos presentados en la 

pantalla son más creíbles, m5s reales, más cercanos. Esta --

circunstancia enriquece el conocimiento del hombre por el ho~ 

bre mismo, de su entorno y de su forma de vida. 

La automatizaci6n hace accesible la tecnología video a -

los no especialistas. Muchils de las funciones antes manuales, 

ahora pueden ser programadas y efectuadas automSticamente por 

la videocassettera, la cámara, la editora, las lámparas, etc. 

Esto permite que la imagen y el audio sean de mejor calidad -

técnica. 

Otra característica del video es que se trata de un me--

dio cuyo contenido ~imágenes y sonidos~ queda registrado en 

una sola cinta. Las cintas de video est~n compuestas por un 

soporte o película plástica sobre la que se deposita, mezcla-
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da con agl~tinante, un material ferro~a9,1:~t~co f-i.nam_:~te mol! 

do. Sobre' ella. quedan grabados 'Cl a~.~io''..Y ~·~:- v~·~-é~·~ -

Despu6s de varios intentos, 'los .Pri~é::ipa_1e~ :,fa~~icantes 

de ci~_~as c:-So.ny, -Fu ji~-. ha~ J..og:i;-_ad~. arn~~~c;_;:~~l: ~~~i~~tJ:> '~e. 1:!_r~ 
baci6n, ··disminuir la 'cantidad de cinta:_ utilizaaa·-_e iricremen-

tar la nitidez .de registro de las señales .de-·audio ~-_video~ 

La competencia entre los productores ha determinado la -

existencia de diferentes presentaciones y formatos, incompat! 

bles entre si. Al igual que con los implementos del video, -

la cinta ha entrado en la carrera del mercado. 

El monitor tiene como funci6n la de recibir, detectar y 

transformar en imágenes visibles y sonidos audibles, las señ~ 

les captadas por la cámara y el rnicr6fono. Su pantalla es --

emisora de luz y sus colores son producidos electrónicamente. 

Además cuenta con la posibilidad de incorporar equipo de pro-

cesamiento digitalizado de imágenes. 

El equipo puede regrcs.:ir y proyectar instantáneamente y 

en tiempo real, los resultados de lo apenas grabado, por lo -

tanto, el material adquiere un sentido de inmediatez. Esto -

permite la retroalimentación entre el realizador y el sujeto 

de la grabaci6n, facilita el intercambio de ideas e informa--

ci6n. Por lo tanto, el video puede ser un instrumento muy a~ 

tivo para suscitar cambios y para fomentar el desarrollo de -

una comunicación con otras características. 



23 

La tecnología está dotada de una capacidad creativa po~

tencial, favorece la expresión artística, documental·Y testi

monial. Tambi€n ha permitido la simplificaci6n de funciOneS 

y disminuci6n de personal que participa en la realización. 

Ahora una sola persoria puede ser productor, reulizadoi:, guia-

nista y camarógrafo. Barbara London afirma: 

" ••• trabajos a menor escala pueden ser he 
ches con el equipo mejorado y desarrolla":' 
do para el merc~do casero y artn lograr re 
sultados más simples, pero igual de váli~ 
dos". (10) 

Sin embargo, también permite una organizaci6n más formal, 

en la cual cada funci6n sea desarrollada por esp~cialistas. -

El hacedor de video ha obtenido un mayor control sobre el - -

equipo y mejor entendimiento de sus opciones técnicas. Estos 

factores favorecen un proceso de experimentaci6n y de expre--

si6n cada vez más rico. El hecho de que más gente pueda acc~ 

der a esta tecnología, es decir, que el video haya salido del 

ámbito de los especialistas, favorece el ncercamiento a una -

posibilidad muy amplia de cornunicaci6n. Este hecho por si 

mismo no garantiza que las producciones sean de una 6ptima ca 

lidad técnica y en contenidos. Tal vez los trabajos de gente 

formada profesionalmente en video, aporten más elementos al -

panorama audiovisual. 

Por otro lado, un rasgo importante de la tecnologia vi-

deo es su cambio continuo. De ahi que cada nuevo producto en 

poco tiempo se vuelva obsoleto. 
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• e -

Esta' ·condic·i6n ·eStá-·detefrrniriaaa ,;fundamentalmeitte por la 

industria_, y :·.ló~ --.9~a~~~s· -~-on~~~~i_o·s ~e~ ~·~:. e~~_c_!=~~~i~á-. Mari ta 

Sturken dice::_:. 
,. -'; 

:.L;:· 11 i'~::.:,iiídús·f~ia-··n-6 ha'. coñceb-.ido- ·al ~--Via~o ca· 
,,.·mo-::medio .ae archivo, por eso el. vid~C! ~~_e 
·,-un -~~~edio-·.de .. dE:~teri~ro_ :_rápido''.:_ (l~ ~-· · 

· .. - ·- -· ·._ 

MiefltráS ai · ci6n'Stimidor --que no quiere· ·estar fuera· c1e- la 

revoiuciÓn tecnol69i~a~ se le Puedan seguir 'ofreC~éndo nove

dades t ~). ~uturo ~económico a.·e icl'-s gf-an~e_s --~-·o::rp~rac-1:6·ne-~- está 

garantizado. 

A estas consideraciones se añaden otraS.que son determi-
- '<· ·} 

nantes en el desarrollo de este medio y_- eñ: 81 uSo q-µe se hace 

de él. 

En el ámbito tecnol6gico del video y de la televisión, -

existen dos normativas que regulan el análisis, la reproduc-

ci6n y la trasmisi6n de las imágenes magnéticas. Tienen como 

objetivo el de proteger los intereses de fabricaci6n y comer

cialización. Una es la americana, Electronic Institute of --

America (E.I.A.) y otra es la europea, Comission Consultative 

Internationale de Radiofiffusion (C.C.I.R.}. Ellas determi--

nan el tipo de aparatos e implementos "hardware 11 , como copias 

de material ºsoftware", que pueden ingresar a un país. Las -

naciones de América Latina deben sujetarse a cualquiera de 

ellas, no hay opci6n. Pero no queda ahí. Esas normativas i_!! 

fluyen en el tipo de formato, de sistema ~NTSC, SECAM y PAL 
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y sus ·rna1 tiP1es. val:iarltes..::-:; ae: tecna1ag1a·1 a~_ u~o, ~c;:mcep- - -
- ,._,. ·'·· 

ci6n y c9n·te·ñido"s ~:::i : , .. , ·n. ., :· 

El vidio e~ ,;n~ •t::n~Í~~t0 aéi pr{rner rnundo.lsfab;,ic~ 
ªª a11á -Y dí~t~'ih~i~~::::~;;s·a-~>·a-1~-if;-_;,~'. E~'E~, pe~-~~da--'~p·ar·a;~,~n _de.te.E- -
rnin_a:~o \1 s éi- _-_ : '~ ___ f :~'~r-,~~J·~,~~r~~- ro;~.~~,~~~~' y -~~*-~~~!'~(6~:-~ -~e~ .. -~~y_.;~_~os· ·: ~ atji:t 
liares-, sin em~a~~-~-; ::é~·-~:~---%:~~0-~~-~ ~~~ -{ci~- ;;·i~-~-~-,---~~i'~~~-~-c~-º-

Latina, está sienaO-aprovechada con usos distintos: de expre

sión artística, experimental, documental, _didáctico,_. testimo·':' 

nial, político, cultural, aunque también comercial, ·frimiliar, 

etc. 

1.3, DEFINICION DEL VIDEO 

Después de mencionar la serie de hallazgos técnicos que 

dieron lugar al video y de caracterizarlo en ese mismo nivel, 

se intentará definirlo. 

No se pretende llegar a una definici6n acab~da por los -

cambios vertiginosos que sufre, porque apenas est~ asumiendo 

su propio lenguaje y por ser un medio con gran libertad expr~ 

siva y creativa, ninguna sería completa. Marita Sturken afi,E. 

ma: 

"La velocidad con la que esta tecnología 
ha progresado carece de precedentes en la 
historia de las artes de la imagen". (12) 
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Ha habido .intentos·,pc_>r at.rapa_l: en un concepto sus rasgos 

característ~cos y que lo distingan como medio. Es considera

do desde un libro de lectura.colectiva, hasta un género expr~ 

si yo cont~mpor~~e~_·_. ot"r_o~ da_n rn.!is _importancia a sus elemen-

tos -tl?cnicos, algunos, se apoyan en analogías con medios com

pletamente di~tintós •. y no faltan quienes opinan que el vi--

deo por si mismo, nos ha superado en definiciones. 

Se partirá de consideraciones-y rasgos de tipo.c~ncep- -

tual, es decir, de sus 'cualidades expresiVas, art!sticas, ·- -

plásticas, de documento social y didácticas. 

Dos aspectos contradictorios entre si tiene inmerso el -

video. Primero, al ser un medio tecnol6gico cada vez modifi

ca y perfecciona sus funciones, amplía sus posibilidades y f~ 

cilita su uso. Y segundo, precisamente por sus característi

cas t€cnicas, cada avance queda desfasado ante la posibilidad 

de otro nuevo. Por lo tanto, su vida Gtil es muy corta. Ba~ 

tan algunos años ~cinco o diez~ para que las videograbacio-

nes se deterioren y se vuelvan inservibles. 

Tal vez por la corta duraci6n del material v.~deo, mucho 

de él ya irrecuperable por este rápido desgaste, se ha vuelto 

necesario trazar su trayectoria, hacer su historia. 

De ahí que existan tantos intentos por caracterizarlo y 

definirlo, corno una forma de asimilar sus fugaces transforma--

cienes. 
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Etimol6gicamen~e, la palabra video significa yo veo. E~ 

ta definición est& refer"ida a una recepción más personalizada, 

e individual de las imágenes. Alude, en sentido es~ricto, a 

uno de los usos principales que se hacen de la tecnolOgia: r~ 

producción de cintas previamente grabadas. 

La videograba?ora y el monitor son utilizados, una como 

reproductora y el otro como pantalla. El usuario decide qu~ 

ver y en qu~ forma. Elige el horario, la velocida_a:, ~a.s páu

sas, las repeticiones y obviamente, el principio y el'.. fin. 

Además, puede ser un material hecho P~1'.'.'ª- u~~- S?_l:a p~~~?~~ .. _f> -

para un pequeño grupo. El control, por lo ~ante, lo tiene -~ 

esa persona o grupo, y no una institución a emPresa, .como su-

cede con la televisión. 

Tambi€n hace referencia a la posibilidad de ver y apre--

hender la realidad de manera única y original. Para esto se 

sirve de la cámara "yo veo asf. una determinada realidad 11
• Es 

decir, cuando el individuo es el propio realizador de sus me~ 

sajes, que se sirve de la tecnología para expresarse y dar a 

conocer su personal visi6n de las cosas. 

El video como medio expresivo ~ya sea artístico, social, 

documental, político, didáctico, etc.~ está limitado por sus 

rasgos t~cnicos. 

su carácter efímero ha sido aprovechado y considerado un 

elemento propio de la expresión a trav~s del video. Por lo --
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rán. , Al nO'.;.ser un .mat~i-i~:(~ de,·\,{~~~':.:l:i~s~'~,~~~-si..;'h:a:·'.·:·~~e·f·8rido' en· 

algúnos(:·CaSO-s, · probiir y~ j\i9ar_,"·cc>n: ~ú~:~;~o-~'.=~~'i~J,d:~ld~_S· -p~áSticas, 
est~ticas .y 1Gdicas. 

Esta condición fugaz no ha impe~1~o~-~~ desarrollo del rn~ 
dio. Sobre todo, la evolución tecnolÓgica ha favorecido la -

familiaridad del usuario y por tanto las potencialidades ere~ 

tivas y comunicativas se han incrementado. Además, por su --

misma naturaleza maleable, la tecnolog1a puede ser acoplada a 

diferentes circunstancias: a la inforrnaci6n, al arte, a la e~ 

señanza, al entretenimiento y a la experimentación, entre - -

otras. 

El video logra capturar las imágenes en movimiento en el 

espacio y en el tiempo real. Crea la impresión de ser un -

evento en vivo. Por eso se dice que el video es una expre-

sión del tiempo. 

En este sentido video y cine son parecidos, parten de m~ 

canismos similares. En el primero la imagen está compuesta 

de 30 cuadros por segundo, cada una de ellas es el registro -

inmóvil de un fragmento de acción. Por su parte, el film es

tá constituido por un namero determinado de imágenes fijas --

llamadas fotogramas ~54 por metro en el formato profesional 

de 35 nun. La rápida sucesión de imágenes inanimadas y arnpli~ 
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dasf produée ~a, i~P~es~tsn·- de q~e. los ~.ech'!s ~~ce:-a~n -~orno en -

la reali.dácl; '.~.:-·· 

si~ e~arga·, ~~i~~e ia pósibi~'ia·a·a de ;,~i¡era~~ 1a. secuen:... 

ci~ ~0-~~~-¡·:;~_;·ef;·_~i~~o i~~la: .. vel_o:~i~~:a -~~--'.u~~,:- :{ni~~e{~\:'Y: ;su ;espe~ 
tiv~. ~~::mi~a··~_.t·~ri~o·-a iá hora de ia ·ea'iciÓíl:,_:·_c·omo:~_de ·la repro-:: . ', . . . . ._ . 
dú~C\ó?f - ~ Pó'r "lo-= tanto~ . ainbOs rnealcis -~bi~~~u~,:~~t~~-~~:;ºi~~~~rt~:-y aE_ 

dio se1~ccionados e interpretados. 

Ai:ites, el camarógrafo I casi siempre est~!Ja "f\~~r-~::_·a~1:_ en

cuadre, fuera de la situación. Ahora se rec1:i'na,· ·abS-e;rva por 

el visor y capta las cosas desde el punto de vista de un-ter-

cero, o incluso puede ser parte de la situación. La tecnolo-

gia video facilita el proceso de realización. Hasta los no -

especialistas pueden hacerlo, cosa que no sucede con la tele-

visión. No obstante, mientras haya mayores grados de profe--

sionalizaci6n, se crearán mejores trabajos, t~cnica y concep-

tualmente. 

El video crea la posibilidad de que una persona se vea a 

si misma, proyectada en la pantalla del monitor o televisor. 

De e.sta manera logra hacer conciencia de sus movimientos, - -

ideas, de su realidad, de su vida. En este sentido, el video 

se convierte en un espacio de autorreflexión. Entonces se --

concibe como un medio que puede favorecer el cambio y generar 

el desarrollo. 

El video es un producto Gnico, es un fin en si mismo. 
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En.el caso de la televisi6n es usado solamente como·un medio 

para ~lmac~n~r y que fucilita la realización, posproducci6n 

y trasmisión.de un programa. Sólo es empleado como un instr~ 

?!ª!1-~P ''!=é~n.J.co para grabar las trasmisiones al aire y para ar

mar previamente los programas de televisión. 

En un principio _las ~elevi~oras se mostrar~n teme~~s~~-

de adoptar algunos elementos del video -efectos, lenguaje _ _v.!_ 

sual y auditivo,encuadres. Temían q~e la gente acostumbrada 

a ciei'to tipo de contenidos y formas, - rechazara- las ··innovaciE, 

nes tomadas del video. Además, al no dar relevancia al video, 

el futuro de la televisil5n e'staba g~rantizado. 

El video tiene un principio, desarrollo y fin. Tiene -

continuidad y ritmo propios. No está concebido como un pro-

grama de televisi6n que deba estar adecuado ~seccionado~ a 

la estructura de un canal. Tampoco está creado para un públ! 

co multitudinario,por lo tanto sus temáticas, tratamientos y 

formas son m~s libres, no sujetos a tantas convenciones, ni -

lugares comunes como la televisión. Permiten al usuario ver

lo de acuerdo con sus necesidades y gustos: completo, seccio

nado, etc. 

El tamaño de su pantalla ~ya sea monitor o aparato de -

televisi6n, e incluso el visor de la cámara~ y la imagen in~ 

tantánea de que se compone, le otorga un carácter intimo. 

También puede ser comunitario al exhibirse frente a un grupo 
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de gente, ·en una.·sa+~:, a. trav~s··ae un c,Eina1·'. de_. "televisión o -

en cualquier ~otro'. lugai .. p.abi.ico."· ~recisamente: este he'ého le . . : . 
confiere ·U.'Ti :niver 11 aem0Cráti'co•1 -,al ineaio-·: eii-· dé. :·fácir acceso, 

y puede ser exhibido sin necesidad~~~~· gl:-an.equipc;, ni per-
'· :: 

miso~~- con'~e·~·:r6~-~ ASim.fsm6; l.;:i.·- faci~lidad- para realizar. copi~ 

dos permite una ~~yor difusi6n,-_:aunque-:i:.ambi~n ha _favorecido 

la pirater.ia. 

El hecho de que el video comparta la pantalla con-la_ te-

levisi6n provoca en el espectador una r_~acc_i6n parecida a · 1a· 

asumida cuando ve ~sta: de ligereza y pasividad. Ya eStá 

acostumbrado a verla de esa manera, no, importa ·si se trata· de 

video o de televisión. 

La posibilidad de inmediatez, que permite el registro y 

reproducción instantánea modifica la comprensión y aprehen- -

sión de la realidad. Narita Sturken escribe: 

11 
••• la ideología propici6 el invento de -

la televisión y la tecnología del video, 
así corno muchos aspectos de la tecnologfa 
de los ordenadores, se basa esencialmente 
en la noción de inmediatez. En una cultu 
ra de la información, la prontitud e inme 
diatez de la información son valores su-= 
prernos: la información es más valiosa si 
es más inmediata". (13) 

El video carece de una pureza conceptual, originada por 

tener elarentos comunes con la televisión. Desde el punto de 

vista técnico, video es la señal electrónica correspondiente 

a la informaci6n visual o imagen. Es decir, una serie de me~ 
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sajes ·-o de P,~:t.r~"neS _·rnagi:ié_t~~~~s: ~n u~· campo" de C_i.nta ~plástic;:a 
cubierta- de- .. 6°kidÓ.· oe aquí .se, dér_iVa· -~n. gran _mE;?di~a, , la ·c9n

fusi6n ~X:iSteilt-~ entre te1evisi6n y video. Antoni .Mercader -

-~ "-.~.--. se---:acostumbra a ~ntender- por __ vide9 -·to 
do_ aquello que sin ser televisi6n, se 1e~ 
Parece -·en tanto implica el manejo de soni 
dos, imágenes y apuratos televisivos, pe= 
ro nó·ae televisi6n 11 .{14l 

El video· no tiene la capacidad en s.í mismo ae-:·haCer~-0 .que 

se vean imágenes y se escuchen sonidos a dista:-~c-i~:· ·:~Sin em--

bargo, si pnede ser trasmitido por televisi6n y lleg'ar· a dis-

tancia. 

Oeirdre Boyle{lS) dice que el término video es usado in-

tercambiablemente con el de televisi6n, a pesar de que el vi

deo es un medio que rodea a ésta y se extiende a(1n más que 

ella. El video es un medio de producción y distribución, un 

vehículo para el arte, entretenimiento [estos subrayados por 

el mismo autor] y la informnci6n. 

Esta def inici6n incluye aspectos técnicos y cuestiones -

de uso y distribución de material video. Sin embargo, resal-

ta que es un veh1culo para el arte y el entretenimiento, deja 

en Gltimo lugar a la información y no menciona su utilidad ª2. 

mo apoyo didáctico. 

En un principio el video se encaminó más por el lado ar-

t!stico, debido a que la mayor1a de las realizaciones estaban 
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~ .. _. ... ,, 
form'ados en, _laS·· -arté·:5_ Plást;icas·, in.~·lu~o· ~~-s-.~~~~~nt'ai::iotl'es "-:-' 

de e'sas·,materiáles .. -:~e :ha'ci~~ ·. ~!~·/m~~~~-~\-y_ ~~i~~\:ae::~-·~r~~< Pero 

el video: tiene 'un g~·ari" p"eso~;cornó ~~6~~~-~~~--~'.·'/~o~"{~i<~:. i~~~i;:m~'.~i-
vo y teStimo'nia{-. -.'- --<l<· >.·.f._: ::i \:-~~ ':-.<~4~~~~ ·-L~5;~--:· ·H.·.:-.-.-~-

_\;.-L: · - ~-. , ·· .:.1:.·,,· 

- --Es·· importante señalar ."--~i:i~/~~~-t~a~l~c'i~_n ~-:i~e·iSa ~-~'.~ ---1á 
. . ,. ·-

concepci6n del video. Por Un ·raao;·' eS cün ·meaio-- que· ti,ende a 
,'-: ,.··.' 

la democratización de la comunicaci6ri. un ·rnaY6r·:·namez:o. ·_a~ 

persoñas pueden ser productores- de -sus propios. mensaj~-s, ex-

presar sus pensamientos, experiencias, inqtÍiet~des'~ etc. Y -

darlos a conocer a más gente. Por otro, es una tecnología --

que por su diseño y concepción --de manejo individual y priv!!; 

do~, evita la homogeneización, pero aisla al ser humano de -

su ambiente y de los demás. Andrea Di Castro opina: 

, .. parecería ser que el objeto de estos 
artefactos es evitar que el hombre del si 
glo XXI entre en contacto directo con - = 
otros seres humanos, ya que toda comunica 
ci6n está mediada por máquinas; en unos= 
años más ya no veremos los ojos Uc nues-
tros interlocutores ... " (15} 

Se han retomado algunos elementos de lo expuesto para d!:_ 

finir --con obvias limitaciones~ al video. El video es un -

medio basado en el registro magnético de sonidos e imágenes -

en movimiento. Está constituido por cuatro elementos esencia-

les: una cinta de video, una videograbadora, una videocámara 

y un monitor. Permite la producci6n, distribución a nivel in-

dividua! y/o grupal. Con capacidad de asimilar las formas --
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más distintas· d_e expresi6n y cornuni~aci6n· y- de. _capturar una -
. . . 

secuencia_. es_p~c_i~_'7t:.E;l~poral ~ 

__ , - ,- ·._ 

l. 4 .. DI FER E tic IA.S y SEMEJANZAS CON EL e 1 NE y LA TELE V l s 1 ON 

Josá NartÍnez Abadí.a logra sintetizar los_ aspectos bási

cos de, tres· medios audiovisuales muy. importantes: 

"Si definirnos a la televisión como el sis 
tema que permite la trasmisión de im5ge-= 
nes a distancia y decíamos que el video -
es el procedimiento que permite el alm.:i.c~ 
namiento de imágenes utilizando medios de 
naturaleza cl~ctrica y magnética, podernos 
definir al cine como el sistema de capta
ción óptico-mecánico de im~genes en movi
miento. Sobre estas tres tecnologías se 
apoya la prácticc;l totalidad del tráfico -
internacional de im.t'igenes en movimiento". (16) 

Esta afirr.uci6n resume las características básicas de --

tres medios que con el tiempo y en muy diversos contextos han 

sido confundidos. Incluso se ha llegado a hablar de la supe-

rioridad del cine. 

No se debe hacer una comparación simplista que deje de -

lado los elementos definitorios de cada uno de ellos, sus di-

ferencias y semejanzas. 

Antes de analizar estos aspectos, es necesario aclarar -

que lo escrito por José Martinez Abadía "el video es un proc~ 

dirniento que permite el almacenamiento de imágenes", deja de 

lado las posibilidades reales del mismo. El video es un me--
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dio, no s6lo un proceso e~ectrornagn~ti~o que sirve para guar

dá.r ·imágenes genera~as por otro medio, ·no se trata de un ele

mento parásito. El mismo tiene la capacidad de producir im~

genes, de crear un lenguaje y tiene ritmo y tiempo propios. 

Para esclarecer esta situación y al. mi-smo' tiempo _aportar 

elernentcis que permitan delimitar el campo de acción de los -

tres medios, se enlistarán sus aspectos definitorios. 

El video y la televisión -cuando es pregrabada- campa!:, 

ten el mismo soporte: una cinta magnética. En cambio la del 

cine es químico-fotográfica. En esta dltirna es posible apre-

ciar a simple vista la imagen registrada en la pclfcula, cosa 

que no sucede con la cinta rnagndtica. Cabe señalar que para 

la televisi6n, la cinta magnética con3tituye un medio para r~ 

gistrar, editar y trasmitir im~genes. En cambio para el vi-

deo, la cinta constituye un fin en si mismo. Es decir, sin -

la cinta de video la televisi6n puede funcionar, mientras que 

el video sin ella no existe. 

La calidad de imagen cinematográfica es superior a la -

del video y de la televisi6n. Ofrece mayores niveles de con

traste, profundidad y perspectiva, mejor color, detalles de -

luz y sombra, que los otros dos no alcanzan debido a limita-

cienes t~cnicas. La cinta de video no puede reproducir el 

rango de tonos visuales (en blanco y negro o en color) que la 

pelicula. Incluso en condiciones de baja luminosidad, en el 
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cine se obt1enen bU'enos r~~~i.h~d~-s~~- ::~-~~·~ Vii:J.e·~-· y_.-~ª t~leyi,~i6il 
cuando t'r~bajan·: etj;-_-e-saS. ¿(i:fCu~_~\a"_ilÓia~ ~- ro_9,~an: -i~~genes ae re-

gular cal~~~~> <~-:- -·:<, __ ,J·i( '.º:> _'.:.:_,, .:. :.' ., 

- El·.-'.video: se :~:d~~~~t~ri~~'a---~b~; Ser :-~n--~~d·i~ :máS'· accesible -

que. el .Cine. ·ES ~(~S' ~~--o'n(s~iéO-~-y- su usa· imPlica un proceso m~ 

nos elaborado.· La diferericia·ae·costos tambi€n es notoria, -

de ahí que· ·algunos cineastas hayan recurrido al video en sus-

tituci6n del soporte fílmico. 

El cineasta Carlos Gonzfilez Morantes opina: 

"Para un cineasta, por los costos, el vi
deo es un camino inevitable. El cine va 
a ser un producto aristócrata para gente 
que queramos ver cosas muy bellas ... el 
cine va a ser el gran lujo de los audiovi 
suales". (17) -

Considera que las producciones cinematográficas indepen-

dientes ya no son posibles. Se enfrentan problemas con sind! 

catos, de distribución y de recuperación económica, entre - -

otros, que impiden su desarrollo. 

La edición en video es más simple que el montaje en cine. 

Además, es posible insertar efectos especiales e introducir -

la informática y nuevas tecnologías digitales, lo recicnteme~ 

te logrado en el cine. 

El proceso electrónico que caracteriza al video permite 

la reproducci6n instantánea e inmediata de la imagen, lo que 

no sucede con el cine, que requiere de un proceso fotoquímico. 



37 

TEímbién es notori~- la diferencia de costos entre la tel.!:_ 

visi6n··y E!l video. La prÍ.rnera requiere .mayor inversión que -

el segundo. Sin embargo, la aparente economía al.producir vi-

deo se ha·vuelto un mito, ya que el realizado con seriedad 

sin improvisaciones es costoso. 

Otra diferencia.entre el cine, la televisión.y el video 

es el tamaño de la pantalla. Algunos.consideran que el video 

y la televisión son medios fríos por usar una pantalla peque-

ña que impide al espectador mantener fija la atención, y al -

cine como medio cálido ya que la gran pantalla concentra la -

atención del público. 

Román Gubern afirma: 

11 
••• las grandes novedades del video con -

respecto al cine, en la fase de produc- -
ci6n, radican en la verificación inmedia
ta del resultado de la grabación y en la 
posibilidad de borrado y de regrabaci6n -
de la cinta. En la fase de difusión, su 
novedad reside en la teledistribuci6n des 
centralizada por cable hncin diferentes = 
destinatarios separados entre sí. Y des
de el punto de vista est~tico, la gran no 
vedad del video con respecto al cine, re= 
side en su diferente textura de imagen y 
la labilidad de sus colores generados - -
electrónicamente". (18) 

Cuando la televisión apareció, el cine vivía su ~poca de 

oro. Así que la primera tom6 del otro su t~cnica de realiza-

ci6n. Poco a poco encontró un ritmo, tiempo, encuadre y una 

planificación diferente a la cinematogr§fica. 



38 

El c:ine ·CJl;le 'se inc~u,;~ eÍl te~,e:\i.:Í._si6ri_ t,~mJ::>i~.n 'ti.ívo q~e 

adapt~rse- .al nuevo· medio_. 

El cineasta Martín Scorsese opina qÜe·el d~spe9Ua:del v_! 

deo a ·final 'ae .los-. años setentas _illf ~uy~: éri~. i··~·- '~~ri~·-~Í:>c~~n de 

sus filmes:·· 

0 
••• aunque no es posible distinguir el pe 

so del video en mis películas, el s6lo he 
cho de pensar en su eventual proyecci6n = 
en los pequeños monitores, la posibilidad 
de las reediciones en la televisi6n, o -
las alteraciones dejadas por la transfe-
rencia a otros formatos, es algo que ter
mina por restar o añadir puntos al modo -
de construir cada secuencia ... 11 (19) 

Al crearse el video, únicamente era utilizado como sist~ 

ma para registrar imágenes y sonidos. Esto permitió que se -

pusiera en práctica el sistema de edici6n. El video, enton--

ces, surgió para sustituir el almacenamiento cinematográfico 

de audio y video. Despu~s, cuando los adelantos tecnológicos 

permitieron mayor versatilidad y menor tamaño de los equipos 

de video, favorecieron la ampliación de sus posibilidades co-

mo medio. 

Sin embargo, sería err6neo pensar que el cine no se ha -

perfeccionado técnicamente. Los dueños de las compañías pro-

ductoras de equipo cinematográfico están preocupadas por con

seguir cintas cada vez mejores y comerciales. En el campo de 

los efectos especiales, de las emulsiones, de la óptica ~con 
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mayor luminb.sidad""""7 y ~rl. l.os equipos de i~_ui:nirl:aci~~. s~ h·an l~ 

grado adelaTíto.S_. 

Asirnisin'o, .. él cine adap·ta a~gunas· de ios avances . del vi-

deo. Por ejemplo se ut.iliza para lri ubica.c'i6n_ de loca.cienes, 

el ensaye;> de- actores y· -con el. -fin de obtener un mejor- control 

de tomas. Para esto se adapta a la cámar<; de cine una de vi-: 

deo ~ventajas de la míniaturízaci6n de los equipos~, de es

ta forma se-_ controla la composici6n de toma, encuadre,_ ilumi-

nación y actuación. La industria cinematográfica se ver& am~ 

nazada cuando se empiecen a comercializar a gran escala los -

equipos de video de alta definición. 

Otra diferencia entre la televisi6n y el video es que e~ 

da uno cuenta con un~ red de producci6n y difusi6n propia. 

Sin embargo, cnbe la posibilidad de que el video sea trasmit! 

do por televisi6n o que un programa de televisi6n grabado en 

un videocassette sea presentado en videosalas o reproducido -

en videocassettera. 

Sin embargo, los programas de televisión, por esta cir--

cunstancia no se convierten en video, entendido como medio. -

Del mismo modo, las películas transferidas a videocassette, -

no por el hecho de utilizar los circuitos normales del video 

se convierten en video propiamente dicho. 

Por su parte,el video aunque sea trasmitido por televi--

si6n, no deja de ser video. Siempre y cuando sea conservado 
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corno producto anico y no sea seccion~do s6lo para responder a 

las necesidades de un canal. Tampoco deben olvidarse los ma

teriales de video que por la censura no pueden ser televisa-

dos¡ o_ porque fueron pensados para un grupo muy reducido de -

personas. 

El video puede exhibirse ~n lugares y audiencias muy di

ferentes, incluso_para.un solo espectador-operador. Permite 

la interrupción del tiempo del relato, cosa que no puede ha-

cerse en la señal de video trasmitida por televisión ~a me-

nos que se apague el aparato. La trasmisi6n implica que la -

audiencia de un determinado canal vea al mismo tiempo las im~ 

genes y sonidos. Es decir, involucra públicos más o menos n~ 

merases. 

El video tiene mayor libertad que la televisión, tanto -

en forma, corno en contenido. Toca temas considerados tabúes 

para la televisión. Por ejemplo, los videos realizados por -

el Canal 6 de Julio: "Crónica de un fraude", etc. Esa misma -

libertad le permite experimentar encuadres, temáticas, lengu~ 

je visual y auditivo. Al mismo tiempo y como consecuencia de 

esto, el video propicia en el espectador mayores posibilida-

des de asimilaci6n, reflexi6n y recreaci6n de la realidad. 

José Mart.1'..nez Abad.:í.a escribe que si se dejan de lado las 

distinciones de orden técnico, la televisi6n, el video y el -

cine, tienen más semejanzas que diferencias. Esta afirmación 
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es cuesti._O,na~i'e .-~6~rj¡;:·~; ·fd.:~-se-:~~g~ora ·el ~.~pe;cto_ .t~criico -:de .ca

da Una~-' c:fe ,. e1:{~s·-,~ :.'S'e:'·dej-a· :ae:.: i:aaC(.su es¿ncia ·> 
.,,_··-·,_ 

·-.,.,,::_ . '"' 

El. y~-de~: :_e_~ :·~j ~-~~--- ,~ :-'.~ualquier-, tiP_o_~:ae t_~l~~.:-~:s"i6i;i ~ -~ _P~:--
sar a~- qu·é··p1reaéÍ ~sér-~»·t·é·-1~t¡li~ao~- E~-_~aj·~~º· .. pdr-q~;~: -~6--~·~-~-:-~n>m~: 
dio ~~si~~~:-_:a<~~-~~~--~-~~~~~ 6°~n~-;~~ .. ~~rn~ ~-~P~·~ti-~~ :a:_c_-i::i :.~~i~~~Í~_ii!i·, 
otras _n6 ñecesit.a· ni· er: a~a-rato ·receptor. 

- - - _'.:, ---=-

A la tecnolog:ía video se le ha'.· Cxpt°otado comercialment-e 

a travás de. la transferencia_ de pel!culas a videoca~sette, ia 
publicidad y los videoclips ~en su mayoría filmados en cinc 

y que de video sólo tienen la posproducci6n~, entre otros. 

La aparición del video sac6 del estudio a la televisión, 

las cámaras portátiles brindaron nuevas posibilidades. Las -

imágenes del exterior se adecuaron a las necesidades comerci~ 

les del medio televisivo. 

Cine, televisión y video son los tres medios audiovisua-

les que retratan la vida del hombre, y de distintas maneras -

han sido opciones comunicativas. 

La tecnología video: videocassettes, videográbadoras, v_!. 

deocámaras, video ... , lentes, equipo de iluminación, editoras 

y otros muchos accesorios derivados de este medio, se extien-

den por todo el mundo. Aun en los países más pobres el uso -

de las videograbadoras y apenas de las videocámaras ya tiene 

repercusiones importantes en el funbito de la comunicaci6n, en 

el econ6mico, cultural, social y político. 
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La. j:acilidad __ con que se consiguen materiales videograba

dos de otros p~íses, . ~~n prcparaci6n _adecuada puede .. gene_rar -

efectos negativos. Sin embargo, tampo.co se puede crear una -

situaci6n de-total aislamiento, ni negar que el a9ceSo y uso 

de dichas tecnologías ·puede favorecer una comunicaci6n m~s ri 
ca. 

El video a.nivel t6cnico, conceptual y comunicativo ape

nas empieza a conocerse. La familiaridad con que es usado -

por los no especialistas, hace vislumbrar un-desarrcillo muy -

amplio. Sus posibilidades expresivas, didácticas, científi--

cas y comercialc~ son ilimitadas. 

El __ af&n de asimilar sus rasgos distintivos responde a la 

necesidad de entender a un medio que parece escapar de nues-

tras manos. El agobio que provocan sus fugaces transforrnaci2 

nes debería obligar a reflexionar detenidamente sobre él, pa-

ra no caer en la carrera consumista que en principio provoca. 

Por el contrario, es necesario transformarlo en unn energía -

revitalizadora de la comunicación. 

Es importante saber c6mo ha llegado la tecnología video, 

en qu6 condiciones, qué usos se le están dando, gué posibili

dades de comunicaci6n y de expresión de otra realidad favore

ce. Si se empieza a dar respuesta a estas preguntas, se ini

ciará la comprensión de un medio que en M~xico apenas es apr~ 

vechado con las ventajas y desventajas que tiene. 
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CAPITULO t I 

LA INDUSTRIA.DEL vrnE:o Etf á;Drsrnno FEDERAL 
,-{.';(, 

· -~--~-~r, :~f¿~;:: .0.-~~~~~-::~f-'.:~~:::;~~,~~~~:_;.:.-~< :-~_-, .. ~'-

2 .1. DESARROLLO ri~ L.é! f'lofürt~'IAE~~ °'¿[:;DISTR Úó .FEDERAL: -
ESTUDIO DE, Uff(CASO'-•''''é, '•'<]c~•c':•Y·--~------ .. f:'"=-c·' 

-- "">'"' .. -,-··~::- ~-·1:~~·'.) . . .':~~~;' "'! ·'. ' -

La transf-~re~-~i~¿:h¿_~~-~-~~:~-~-~-~-~:- ~·;-~~¡d~'.~c_as-Se~~e ae me~ia"_ -
pulgada perrni~e ve:t;"-· ~:j:~~~,:~:~~~)'~~,~~:~~99~#~f~-;~~.f~'-:-co-~t~~;, Y- cuando ·-el 

>.·--·--·· ... · -- ---· . 
interesado ia·-~ ae·crae :-, '--~j{'- ~,s-ta~,.no·v·e-a.o-sa ; forma-,··a.é··· b'oruúJrn1'r·.:- e-1 ,_ 

·_ - ·-,<.-' .. '/,• ._·: .. ··--.:.· . . 
producto cinematográfica·, -~rX:Ó.ne·~~~;tt~ t'6.inhién -se .lé- ha id8n-

tificado como video. 

Para tener acceso a los films, sólo, se necesita una vi--

deograbadora, una televisi6n y obviamente videocassette, que 

se adquiere en un videoclub, negocio que cierra la circula- -

ci6n del videograma como mercancía. 

La videocámara se emplea para reducir costos de produc--

ci6n y acabar en menor tiempo las películas que a veces ya ni 

se proyectan en la pantalla grande, destinadas exclusivamente 

para su distribuci6n en videocassette. 

En este capitulo se dará a conocer, de manera general, -

el surgimiento y desarrollo de la industria del video comer--

cial en la Ciudad de México. Y por otro lado, se mostrarán -

los usos que algunas instituciones han dado al video para ca~ 

plementar la enseñanza y fomentar el hábito de la lectura. 
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, ~ ' . ' 
La. llégad~ a M~xit:=o _de la' vic;leoC_assettera de uso dom~st! 

ca y del vi'deoCassette, eiif"-el _-·antecedente- más importante que 
- ,- . ·.- -·· -

permit~~ el' de~arr"_ollo' '.de la i·naUstrici del video en el Distr_! 

to Fedei:al~ 

-i~ve~ú:Í.gcidofes- y--:-coñtérciantes desconocen la fecha exacta 

del arribo-: de _estas· tecnolog1as. Los -primeros establecieron 

el inicio de 1980 como la fecha de su introducci6n a nivel m~ 

sivo. ~ 

Carmen G6mez Mont apunta: 

11 Su penetraci6n fue lenta debido a dos -
factores: la crisis económica trüducida -
en constantes devaluaciones del peso fren 
te al d6lar y una política estricta en ma 
tcria de inportaciones. En esos años, ra 
ra vez se exhibían en escaparates apara-= 
tos electrónicos de uso doméstico de ori
gen extranjero. Estas premisas explicnn 
por qué las principales v1as de acceso a 
la industria del video fueron el mercado 
negro (de videograbadoras) y la piratería 
(de videocassettcs} ". {1} 

Para finales de 1970, algunos mexicanos guc viajaron al 

extranjero -principalmente a Esto.dos Unidos- o interesados 

en el video, adquirieron videograbadoras de voluminoso tamaño 

como las Betamax SL-500 de Sony. 

El investigador Jorge Antonio González escribe que entre 

1978 y 1979 llegaron a Colima las primeras videograbadoras,su 

costo unitario era de mil dólares, mientras por cada videogr~ 

ma se pagaban ochenta dólares, en formato Betamax. <
2

> 
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Los usos· del video -.están necesariamente ligados al apar~ 

to de tt?-levisi6n. Por eso ,el copi~do ·de series,··programas e!_ 

pecial~s .o. pei_i¿;ulas, f~ueron las primeras 'práC't{~as 'd~ lós 

dueños.de videqcassetteras. ,- .. El siguiente empleo fue la com--

pra,_ renta _;-O __ inte:i:-cai:nbio de fflmes transferidos a· cintas de -

e media pulgada. 

El periodista Jairo Calixto Albarrán, establece que las 

primeras películas grabadas en videocassette que se vendieron, 

eran de procedencia dudosa. Las compañías productoras de ci

ne aún no habían creado la infraestructura necesaria para ce-

piar a videocassette el material fílmico que tenían. 

"Entonces aparecen los pioneros del nego
cio del videoclub, gente que invierte en 
equipos de grabación para titular y subti 
tular, que traducen las cintas que han -= 
grabado del cable o parabólica o que con
siguieron fuera de Mé:xico 1

'. (3) 

Al principio,los usuarios no tomaron en cuenta el origen 

de la película, ni generaci6n, idioma, calidad de video o au-

dio. Lo importante era adquirir los videocassettes mostrados 

en las cajas de zapatos ~primeros aparadores del producto-

para poder elegir entre diez o quince titules, no más. 

Paulatinamente los clientes tuvieron mayor necesidad de 

este entretenimiento, más aan por los títulos de películas 

pornogr~ficas (XXX). La videocassettera permitió privacidad 

total o la justificación para invitar a más gente. Carmen G~ 

mez Hont ubica el nacimiento de la industria de la pornogra-
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f.ta en videocass.ette;_ ju~to ··.~- ia. del. y~deo. "L.a Pornografía -

se expandi6 ·e~. p~íse~. d~_~d_e ha:~~~ ~>~n -,~e~~~~~;,_~ ( ~ L 

En- él ói.~tr{t~{ Federal --~o 'eran ·mu,~ho; 'los,,si-t-ios donde -

los ".!_ap~ta1'¡µ~s<·P_o¿~-~n- ~-¡q~¡lar ·:;pa1J:culas. ·:A·a:e·rn~s ~de ·TéP.ito~ 
uno _de 1:~~ P_l:'.~~c;:ros -lugares do~~e s~ c-offier~-iaÍl.-zcS--.e.St~ · mii.te-~-

z:.ial de -form·a -¡~égal ·, -¡ * r: e~ el mercado· de la ~-~gunilia ,· al'gu'."'" 

nas call_es del centro, coruña, rnercados ·so~re ruec1:as-, :t:.ian- -

guis, 'bazares --que entonces iniciaron en.cada punto.Cardinal 

de la ciudad-, el familiar o el amigo viaj-erO erari la·s fer--

mas de abastecimiento. 

Tienen razón los representantes de la industria del vi--

deo, cuando afirman que ésta surgi6 de la piratería. 

Alejandro Ruiz C., director de la revista Videomonitor -

dice que entre 1985 y 1986 ciertos venezolanos vinieron a Mé-

xico, rentaron en la colonia del Valle un departamento con e~ 

blevisi6n y sacaron masters de las películas trasmitidas sin 

comerciales, para luego, en su país, hacer múltiples copias y 

venderlas. (S) 

Esto puede dar una idea de c6mo llegaron al Distrito Fe-

deral tantos filmes transferidos a videocassette, porque alg~ 

(*} Actualmente, según la información del periódico El Nacional, "Tepito 
es el principal centro de piratería de videos, aquí existen entre -
80 y 90 productoras de videos copiados ilegalmente, diariamente: ca
da uno de ellos produce un promedio de 100 videocassettes, por lo -
cual la producción ilegal de películas en videocassettes alcanza la 
cifra de 8 mil diarias." (6) 
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nos mexicanos y·extranjeros·hicierori.lo mismo en ~~ros países 

para lueg~ ~~~ec~_r los 11 estr~nos" ._ 

La demanda fue .creada Y- con base en· la respuesta del - -

cliente, :~ornenzis-ja induSfricl. e~-. forma._~ Al :pr_incipio _no se -

ie caflsider6-·ileg~l_, y.3.. que ~1--~~~~-~_frio __ Irtex_ica~ó i:io tenía· ni!! 

9Gn reglamento a_l respec~o. 

El mercado-estaba poco explotado; la demanda de pelicu--

las se incrementó y la oferta adquirió un nuevo nombre: vide~ 

club. Este se surti6 de cintas que no eran originales pero -

tenían títulos de moda. 

Patricia Vega apunta ~l respecto: 

"Con la proliferación de miles de estable 
cimientos dedicados a la reproducci6n, -= 
venta y alquiler de películas, cuyos títu 
los incluso no habían sido exhibidos en :: 
las salas cinematográficas o que, por el 
contrario, habían resultado grandes éxi-
tos en taquilla, logr6 extenderse el mer
cado del video en todo el paf.s."(7) 

El Distrito Federal no fue lugar exclusivo del surgimie~ 

to del videoclub. Así. lo da a conocer Jorge A. González: 

11 
••• para 1982 inician en Guadalajara dos 

redes comerciales de renta de VGRs. Capi 
tán Video, A.C. {propiedad del argentino
Alberto Berner, en contacto con los dis-
tribuidores de Miarni, Florida, USA) y Sa
fari Video Club, A.C. Capitán Video ca- -
mienza a promocionar franquicias por me-
dio de la prensa de Guadalajara (El Infor 
mador) para establecer Casas de Renta coñ 
cesionadas mediante el pago de 350 mil p9 
sos más otros 350 mil pesos para un stok
de 300 VGRs". (8) 
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Una suctirsal de Capitán vf~eo fue ·~naugur·aaa en la Ciu--. 

dad de· Méx ,ico •. 

Todos los videoclubes se identificaron como Asociación -

Civ~l ,_ se rcg_~sti-:_arc::i~ en Hacienda,. pagaron como causan~es me

nores, y dieron la-cuota fijada por las sociedades autorales: 

ef cinco por ciento de sus ingresos. Así lo menciona ~atri--

cia vega, quien además agrega: 

"Al tiempo gue los videoclubes prolifera
ron, comenzaron a operar con invcnt:arios -
entre las mil quinientas y tres mil dis-
tintas peliculas en copias piratas. Las 
productoras cinematográficas estadouniden 
ses comenzaron ü preocUpilrsc por el dine-= 
ro que estaban perdiendo a causn de la ex 
plotaci6n comercial de un producto que -= 
les pertenecía. Por lo que presionaron -
para que las autoridades mexican<:ls hicie
ran algo al respecto. 11 

( 9) 

Douglas Boya apunta: 

11 La Motion Picturc Export Association of -
Arnerica {Asociación Cinematográfica Expor 
tadora de América) ha estado poniendo coñ 
sider.:iblc presión sobre los gobiernos ac 
AmGrica Latina para que legalicen la im-
portaci6n de copias lcgíti~~s de pclrcu-
las, lo que ha trafdo algunos cambios en 
las politicas [de estos gobiernos] ."(10) 

Antes de 1985, los videoclubes eran más de siete mil en 

todo el pa!s ~esto sin considerar el alquiler de pel!culas -

en los puestos del comercio ambulante- y algunos conformaron 

la Asociaci6n Nacional de Videoclubes (ANVIC). 

Luego de cinco años de permitir el surgimiento y desarr~ 
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lle de· l'a indus:t-ria ae~ "viéeo,. las ·autoridades mexicanas die

ron a coría~·ei:---1~· legislación ·respectiVa. No es casual que -

des¡)Út§s a·e · ObS~rva·r_ ei_ millonario negocio del video, se unie

ron justificaciónes,· que deSde tiempo atrás debiéron ser pl~!l 

teaaa·s =e incluSo."pi-evistas en ~lguna ley, para poner en ·regla 

la explotaci6n· de· las películas en ·vide-o. 

El 13 de mayo de 1985, el Diario Oficial de la Federa- -

ci6n public6 el Acuerdo relativo a la creación de una sección 

en el Registro PGblico Cinematográfico, encargada del recono-

cimiento de las obras contenidas en videogramas o cualquier -

objeto de contenido y utilización similar. En ella se recon2 

ce que: 

" ••• los vidcogramas y sus modalidades han 
tenido, un rápido avance tecnol6gico y ha 
quedado al margen del marco jurídico vi-
gente. 11 (11) 

Un díü después se registraron en la Direcci6n General de 

Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) "[dependiente de la -

Secretaría de Gobernación), 

"todo tipo de obras audiovisuales conteni 
das en videograrnas, videocintas, videojue 
gos u otros medios tecnológicos similareS 
que existan o existieren y que requieren 
de difusión o reproducción para fines co
merciales, científicos, didácticos, etc. 11 (12) 

Asimismo, lo hicieron las personas físicas o morales de-

dicadas a la explotación comercial de obras audiovisuales re-

gistradas, o las empresas reproductoras de las mismas. 
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E~ta~ medida ~ega·l: tuvo corno objetivos: hacer cumplir el 

pago de ·los d~iechos-·B.'utoral"es, [evit~r ia reproducci~n indebl:. 

·d~ de. ,los:~tr~~~-ji~:-:·e~,::;'Y:i:·~~o y· "Garantizar al usuario· y auto-:-

re~ .qtJ:~ .l~:.:o~:r;a, ~~P:r<?dµc~~a ·cant~nga_ las. normas _de ~ali~ad df: 

bida~=,_-'.,;;-< ~ 3 r.- ". --·-
e . ' . ,_- . - . ' ~ . -¡ ' 

-Lo ~~-~~i:i~r '~~-:i.9riifi"~;Ó'-· ~-~---cambió' tot-at _:par~ \fóS ~-·1:11ic~aa~
res ae1 neg~d~~., .-.~Eó-·adelant·e· aebieion ·ci.ecla~ar.~e --c,?~0';"-c_ausan 
tes ~~ror~s y·_p~g~r lo_ que i~s autoridaaes·_.consiaeiar·o~- -jUSto 

poi- los dereQhos _au~9ra~es y .~e- exP~~?ªe-~~~:--~~-~~~-;~i1i:-

Los demás optaron por seguir· al margen :d~ ·'·ia ~~y, ya que 

p~r decreto no se acaba con la pi~atería. • 0Ei~ .ot.~o -canÍino fue 

ron las multas, el cierre de videoclubeís y'.;{~' ctircel para sus 

propietarios. 

Este ºllamado a la legalidad" c~ma:. -.lo_::·~d~jp José María -

Ferngndez Unsaín, presidente de la Sociedad General de Escri-

tares Mexicanos (SOGEM), pretendi6 acabar con la piratería. 

Patricia Vega abunda: 

"Para ejemplificar la situación, Fernán-
dez Unsaín cit6 el caso de una acción rea 
lizada en la Ciudad de M~xico, sitio don:: 
de se encontró una compañía pirata con 5 
mil videocassettes, 60 reproductoras y -
una facturación por 760 millones de pesos 
durante los cuatro meses de actividades -
que llevaba la compafiía.''(14) 

Casualmente las autoridades legislaron tarde ~no obsta~ 

te a Néxico se le considera uno de los primeros países regul~ 
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dores en materia de videocassStlc!ii~- Li~~~ l~~ cite"riéi6n que --
:~' 

apenas se aplic6 esta ley,.~·~- -~'!-~!~·~.conocer,, P~~~~i_-came~~~---ia -.·. 
existencia de la empre·s·~- .v.i.J~d~h~~~~/~i_'. --~·~:~¡~-~> a~:t·cciri~o~6-ia:'_ -de 

comunicnci6n Televiisa. 
_, __ -·--,r ;-::;>: ~~·:;~:~-;--:-~;-~{ -· - --

- - ·/ 

··-' Cie ~.ma·yc;·.-a~"'-_ i9_If5 ~~, Fei-nan-7-En conferencia de prensa ·c;lel ~22 

ªº Macotela -entonces responsab'1e _ d~_ ~:i~~~~-~6~~-ai/¡~ -.~(~-; RT~~, 
inform6 que hasta esa fecha se ~a~~~~<~~g'i~-~-~~-~o -~-'~-3-~/: .. t·~-t~los 
-62 de películas nacionales y los .Otros i67 ·ae.- eX_~rarij~~~s.·· -
Ahí también dijo que Videovisa y VideohÓgar ya eStá.bai1 re-g"is

tradas con 112 y 150 videoclubes respectivamente. (lS)· 

Videovisa es la compañía que compra los derechos a empr~ 

sas cinematográficas, mexicanas o extranjeras, y se encarga -

de reproducir las películas en nuestro pafs. {*) 

Por su parte, Videohogar -cuyo dueño era el ya citado -

Alberto Berner~, quebr6. Jorge González informa: 

"Al enterarse Televisa de la seri<:i. campe 
tencia que realizaría Cya-Vidcohogar, -= 
presiona a Hacienda para que inspeccione 
su planta en Guadalajara y finalmente la 
reproductora de alta velocidad es requi
sada, así como gran cantidad de videogra 
mas de los que no se habfan pagado las = 
regalfas correspondientes.''(16) 

(*} " ••• Videovisa dejó de pertenecer formalmente al consorcio TELEVISA 
desde enero de 1991, su principal accionista es el propio Tigre, a 
quien se suman entre otros Alejandro Burillo Azcárraga y los herma
nos José Antonio y Guillermo White, y por ello su desarrollo resul
ta inseparable del de otros ramos en donde TELEVISA-Azcárraga tiene 
intereses". (17) 
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Los videoClubes ·l.egalizados, se -enfrentaron a la disyun

tiva de ~C6mpeti:C- d~-sventajosamente con: viaeovisa-__ ·o ~~tegrars~ 

como Videocentros. A partir de entonces, los primeros s~ ae
ri6minaro.ñ indGpénd~ente"s, porque no pertenecen ai grupo Vid~g 

visa; Pa~ricia Vega señala: 

"Humberto Barbosa, director general de Vi 
deocentro, declara que la política de la
empresa ha sido la de absorber a los vi-
deoclubes independientes para darles-la 
oportunidad de acceder a un sistema le- -
gal." (18) 

Algunos Videoclubes desaparecieron, mientras, los pues--

tos ilegales continuaron con la oferta de películas, aunque -

escondidas entre cinturones o ropa y s61o mostraron l.istas 

con títulos. 

La legislación del 14 de mayo de 1985 coincide, por un -

lado, con las necesidades de Televisa, y por el otro, con las 

presiones de las compañías cinematográficas extranjeras, fun

damentalmente norteamericanas.{*) 

Jairo Calixto Albarrán apunta: 

" .•. los dueños de videoclubes ajenos a Vi 
deoccntros y a Videovisiones [los que deS 
cribiremos más adelante) tuvieron que en= 
frentarse a reglamentos confeccionados al 
vapor, discusiones bizantinas con uboga--

(*} Pararnount Picturcs, Universal Pictures, warner Home Video, CBS Fox 
Video y Columbia Pictures son algunas de las compañías que actual-
mente venden a Videovisa. Cabe aclarar que Columbia fue adquirida 
en 1989 por la firma jponesa Sony Corporation. 
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dos y tinteri-llos parciales que enredan -
las leyes existentes, autoridades que no 
alcanzan_ a comprender la gravedad_ y la im 
portancia del asunto y demás personajes = 
que adornan la burocracia nacional que no 
daban cauces justos a la problern~tica del 
video". (19) 

Actualmente esta ley obliga a los dueños de cualqu~er 

videoclub a pagaX: mensualmente veint.id6s dias de. salarios m1-

nirnos a la Federación Mexicana de Sociedades Autorales y Con~ 

xos (FEMESAC) por concepto de derechos de autor. 

El pago resulta injusto porque considera a todos los vi-

deoclubes por igual, cuando algunos ganan más que otros. Hay 

títulos que se rentan con mayor frecuencia y por tanto a esos 

autores se les debería dar un mayor porcentaje de regalías. 

Esta tarifa ha sido ajustada en varias ocasiones y cada 

cambio ha favorecido a muy pocos. Así se demuestra en el ex-

tracto de esta entrevista: 

11 [Videomonitor] -¿Cuánto paga Videocentro, 
el 1.65%? 
R.C. [Roberto Cantoral] -No, en enero [de 
1987] se regularizó a 30 salarios mínimos, 
favoreciendo a Videocentro, porque el - -
1.65% representaba más que los 30 sala- -
rios, para evitar conflictos a nivel na-
cional de que Videocentro pagaba menos ya 
los regularizamos a 30, a ellos les conv! 
no, pero fue para demostrarles a todos 
los videoclubes que no hay ninguna arbi-
trariedad. 11 (20) 

En esa misma entrevista, Roberto Cantoral (hijo) , enton-

ces encargado de la cobranza de cuotas autorales tanto de la 
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Sociedad de·- Autores y Compositores de Música (SAC~) como de -

FEMESAC ~hoy director-general de esta Federaci6n~_explic6 -

c6mo_sc repartía el dinero recaudado: 

-
11 Si usted saca cucn Las de 4 50 mil lenes en 
un año (apro:<.irnaci6n obtenida en 1986) d.! 
vidido entre 100 mil autores mexicanos, -
multiplicado por el mundo, le toca de a -
peso a cada uno". (21) 

Cabe mencionar que en los Estados Unidos no existe n~ng.!:. 

na leY que exija el pago por el derecho de autor. Por tanto, 

México no tiene la obligación de retribuir a los autores de -

peliculas norteamericanas, las predominantes en el mercado y 

también de las que se obtienen más ganancias. <
22 > 

Para enero de 1990, Justino Compeán Palacios, vicepresi-

dente y director general del grupo Videovisa, dijo que cuando 

iniciaron funciones con Videoccntros (1985) , el 95% de su ca-

tálogo estaba en inglés "ahora tenemos un 75% cine extranjero 

Y un 25% cine rnexicano 11
• (

23 ) 

En los videoclubes independientes la mayoría de las pel1 

culas también son extranjeras. Lo anterior muestra la parci~ 

lidad de esta ley, así como el poco interés del gobierno mex.! 

cano por encauzar debidamente la industria comercial del vi--

deo. 

Aún más. La profesora Carmen Patricia Ortega Ramírez, -

menciona que este acuerdo gubernamental no previó las canse--
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ciuencias eclucatiVas ··y culturales ae1· uso casero ae. la nueva -

2.1.1. 

,·<~·-

- ·--viae.ovis'a·_:f~e creada con el re~palci~ _de ·+-~\~\:ti~~-. El 

grupo. -~st'íf co~~u-eSt~ por las siguientes comp8ñ!iis': _ cei:itral de-
. . 
Video~ ~alavideo y Videocentro, S.A. de C.V. 

Central de Video se encarga de duplicar-}_'- -p~ddu'Ó_ir ~~ m~ 
terial adquirido por Videovisa, se ubica en Mexicali, ·saja C~ 

lifornia. Está consideradn como la planta ae-··auplicado prof_!! 

sional más moderna e importante en Am€rica Latina. 

Fernando Arango, director general de Central de Video, -

afirma: 

11 Nuestra principal preocupaci6n es el ni
vel de calidad, ahora estamos en est~nda
res a nivel mundial, tan es así que gran 
parte de nuestra producción se destina al 
mercado norteamericano. 11 (24) 

En la industria nacional no sólo duplica a Videovisa, --

tambi~n lo hace a Videomax, Provisa, Ofer Video, Reproductora 

de Tijuana, entre otras. 

Central de Video emplea la más alta tccnologia en 14 má-

quinas Sony de alta velocidad con rayo l~ser, en la que un 02 

piado de dos horas se reduce a dos minutos. 

Asimismo, cuenta con más de dos mil máquinas de uso in--
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dustrial Betamax y VHS para volWnenes pequeños. En ·.el Distr.!, 
. . . . . 

to Federal tambi~n tiene una. planta dl.~plicadO~a, · mtis·· pequeña, 

hace pocas cantidades y muchos titulas. M·i~~-tr~·~--~~ pi'aiú:a -
"._-,, .. ·._-;' 

de Mexicali produce grandes cantidades y pocos. t!tulOs .. ·-· 
.· _-,_:~·-,: ... -· ·"·-: 

La razón de que Videovisa ofrezca este· servicio·.·;a. campa~ 

ñías independientes responde a estrategia~-,~~--~~~~-ri~~~i=~~r-a 1-a 

experiencia en la manipulación del mercado, durant~;::·~á~'-·de 

seis años. Este grupo es el más poderosó _en }a· industri~ del 

video comercial mexicano.{*) 

Galavideo surte desde 1985 de videocassettes al mercado 

nacional. Héctor Scheleske, director general de Galavideo, -

establece: 

"Originalmente habi2'. muchas restricciones 
para importar videocnssettes terminados, 
por eso, Galavideo optó por maquilar el -
videocassette en México a partir de la 
cinta rnagn€tica (pancake} y la caja de 
pllstico (Shell)."(25) 

La empresa comercializa el videocassette virgen bajo la 

marca Viditr6n y Videovisa en los formatos Beta y VHS, inclu-

so vende su producto a algunas reproductoras nacionales. 

Por el momento, Galavidco provee eY.clusivnrnente a Video-

(*) José Luis Gutiérrez Espíndola establece al grupo Videovisa como c1 
líder indiscutible en el mercado entre casi cien proveedores que a~ 
tualmente se disputan el mercado. 'l'o.mbién informa que pronto colo
cará acciones por un monto aproximado de 80 millones de dólares ta,!!_ 
to en la Bolsa Mexicana de Valores como en los mercados bursátiles 
de Estados Unidos y de Europa. (26) 
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visa ae nuevos produc.~os como··_<1os: .. PiCs Preview O' "Recola del 

video"- ·qu~;f permiten ai· cl.iente_ re;visar, _por me.dfo de un tabl~ 

ro y Ün mo~itor, ~l resumen· de 99 pel1culas 'para· elégir las -

de su p:i;cfere'nciri. 

Además,_ c:;:omienza a_ mane.jar_ ~a yent? -aire9ta_ ª-~_cliente -

de videogramas como: Senda de glori?', La·s huellas de un perro, 

Biografías del poder, Am~rica campe6n, la primera y la segun

da visita del Papa a México, entre -otros. 

José Ernesto Giaccardi, director de ventas de Videovisa, 

expone: 

"Estados Unidos inici6 en 1980 el mercado 
de renta, en 1985 empezó con los intentos 
de mercado de venta directa, vendiendo 12 
oor ciento del total de ese mercado. Para 1990 están esperando vender un 60 por 
ciento de la producci6n total. Hay un po 
tcncial de que ese mercado sea factible.
Ya se pueden encontrar en Estados Unidos 
videos super especializados. Vamos para 
allá, poco a poco nos vamos acercando, pe 
ro tiene que ver con la madurez del merca 
do. Tiene que ver mucho con que la gente 
esté dispuesta." (27) * 

Es importante resaltar que Galavideo se integr6 totalmeE_ 

te al grupo Videovisa en septiembre de 1990. Antes s6lo era 

su principal abastecedora de videocassettes. Esta empresa 

ofrece videograbadoras, rebobinadoras de videocassettes, en--

tre otros artículos bajo el sello de Viditr6n. Asimismo, veE_ 

(*) En Estados Unidos hay tiendas que tienen 1500 títulos de videos que ro 
son películas, son programas de aprendizaje, c6mo hacer chocolate, -
cómo jugar tenis, cómo hacer gimnasia, la historia de los pintores, 
de los museos, etc. y que sí se consumen. (28) 
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de sus accesorios a toda reproductora qúe quiera adquirirlos. 

En un balance de logros, publicado en el boletín Ecos 

del Video se afinna: 

11 De estn manera Videovisa logra una venta 
ja competitiva pues Galavideo la abastec~ 
rá de materia prima con beneficios en pr~ 
cios, costos y desarrollo de la manufactu 
ra. Se puede hablar de·· ~ste corno un lo--= 
gro de integraci6n vertical pues cada vez 
se tiene mejor control de todas las par-
tes del proceso." (29) 

REDES DE DISTRIBUCION 

Videovisa, a trav6s de las franquicias que otorga Video-

centro, S.A. de C.V., distribuye sus productos a Videocentro -

(creado en 1985}, Videovisi6n (1986), Videosistemas (1986) y 

Macrovidcocentros (1990). 

En sus inicios, la cadena de Videocentros no result6 una 

opci6n atractiva para los videoaficionados. Los precios de -

sus rentas eran superiores hasta en SO!i. respecto a los del --

mercado independiente. Carmen Patricia Ortega señala: 

"Videocentro acapar6 a cientos de video-
clubes independientes; ~::>t:-::- pti~ieron el 
local, el personal y los videocasset~es -
con que contaban y la empresa les of reci6 
el respaldo de su firma, amplia difusión 
publicitaría, el 25% de las ~uscripciones 
y el 50% de las utilidades por la renta -
de videos". (30) 

Como una manera de contrarrestar la competencia de los -
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precios que ofrecen.los videoclubes ~ndepe~aientes, la cadena 

Videovisi6n se dedica a la renta de videos a precios mas acc~ 

~ibles: 

La condici6n IDaterial de aquellas cintas se describe en 

una nota de_ la revista Videomonitor: 

"Las películas de Videovisi6n están más .
gastadas o son muy antiguas. Videovisi6n 
se encarga de las películas que despu~s -
de determinado tiempo en Videocentro se -
retiran por medio de campañas de devolu-
ci6n." (31) 

Alejandro Rocha, director de Videovisi6n, explica que 

los Videovisiones a diferencia de los Videocentros fijan li--

bremente el precio de renta, si quieren elaboran sus prornoci2 

nes y pueden seleccionar los titulas y formatos. <32 1 
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DIFERENCIAS SIGNIFICATIVM!i"ENTRE: * 

Videocenfro Videovisi6n 

Costo por 34 mil dólares (92 millo- 19 mil d6lares (57 millones 
franquicia nes de pesos) de ¡;esos) 

Pel:ículas con Mil Quinientas que abre 

Paga nensuallrente a Video- No paga nada a Videovisa p:ir 
visa 75%, por concepto de concepto de suscripción ni -
suscripciones. rentas. 

No paga nada a Videovisa - Paga a Videovisa 720 dólares 
por la rerresa rrensual que (dos millones 160 mil pesos) 
recire (tiene la exclusiva por la rerresa rrsnsual aue re 
de estrenos) . cil.x?. Es obligatorio éom- = 

prarla. L.1 m:iyoría de t1tu-
los ya fueron estrcn;:i.dos en 
Vi<leocentro. 

*Datos actualizados hasta abril de 1991. 

FUENI'E: Entrevista con la dueña de un Videovisi6n en el Distrito Federal, 
que pidi6 no ser identificada. 

Videovisa tiene un proyecto distinto con la cadena Vide2 

visión. Ha permitido que los videoclubes independientes sean 

una constante competencia. Adem~s, ha organizado en todo el 

pais Ferias de Videovisi6n donde se encuentran películas de -

Videovisa junto a las de compañias independientes. Varias v~ 

ces €stas ofrecen mejores titules y más recientes. 

El Videosistema, es la inserción de Videocentros en tien 

das departamentales y de autoservicio, tales como: Aurrerá, -

Suburbia, Comercial Mexicana, Sears, Gigante o Blanco. En el 

boletín Ecos del Video se establece: 
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11 En 1988 .las cadenas participantes de Vi
deosistema tuvieron tal incremento en pun 
tos de venta a nivel nacional y un incre= 
mento en la demanda de títulos por parte 
de socios, que Videocentro S.A. de e.V'. -
toma la decisión de manejar el mismo sis
tema de participación en rentas de los Vi 
deocentros afiliados." ( 33) -

Antes, estas tiendas se surtían del producto de campa- -

ñ!as independientes, pero dada ia fuerza de Videovisa no les 

convino tener .videoclubes sin la raz6n social del consorcio, 

por eso se asociaron a él. El resultado ha sido favorable --

por la cantidad de clientes que acuden a los numerosos almac~ 

nes y sucursales. 

Cabe mencionar que no obstante las diferencias entre Vi

deocentro y Videovisi6n, hay algunas similitudes: al adquirir 

las franquicias pagan mobiliario, anuncio de marquesina y se

ñalamientos. También cumplen con requisitos como: local arn-

plio, facilidades de estacionamiento y que el videoclub no e~ 

t~ cerca de otro de la misma cadena. 

El hecho de que Videovisa tenga relaci6n con Televisa r~ 

presenta el mejor medio de campañas publicitarias. Asi lo r~ 

porta Ecos del Video: 

"El 31 de octubre pasado Videovisa y Tele 
visa firmaron el Plan Franc~s para 1991,
que consiste en un pago anticipado que -
permitirá tener una mayor cantidad de - -
spots publicitarios en los canales 2, 4 y 
5, en seis estaciones de radio y alcance 
en las 24 televisaras m&s importantes de 
la provincia. 11 (34) 
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Videovisa está considerado entre lC?s 'quince clien"tes más 

importantes de Televisa. Aquel grupo ya cu~~t~--c~-~ -5~ -propio 

centro de post-producci6n, cuyo objeti'vo principal· es hacer -
- - . - . . 

todos los anuncios, cápsulit.s y progranláS de· e··s·t~ ·'emp~esa-,- asi 

como los videoestrenos y videopremieres ~los_dos ·a1timos so

larneritc para videoclubes que venden el producto Videovisa. 

Cada realización emplea la más alta tecnología. 

Ecos del Video comenta al resPecto 

"La consentida de muchos es Aurora, una -
computadora que permite crear animación -
tridimensional con una posibilidad de más 
de 16 millones de colores, sirve también 
para dise~ar logotipos, con volumen y bri 
llos y corregir imágenes grabadas de ante 
rnano."(35} -

A trav€s de la vicepresidencia de Publicidad, Videovisa 

se encarga de planear, producir y colocar las campañas en 

prensa, radio y televisión y anuncios en la vía pública. Ad~ 

rnfis de producir la publicidad que cada región del país deman-

da. 

En 1990 se puso en práctica el proyecto de los Macrovi--

deocentros, otra red de distribuci6n. Por este medio se in--

tenta vender diariamente lo que comercian diez videoclubes -

tradicionales. Se trata de tiendas con amplios espacios, va-

rías copias de un mismo título, autoservicio, catálogos cornp~ 

tarizados, así como la venta de dulces, videocassettes vírge-

nes, videoboutique y videojuegos. 
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Videovisa, aprovecha sus esta!Jlecimie~tos .par~ ·.ren_ta.r" y. -

ofrecer otros productos. como los.·Viaeojuegos: a.·e lá marca '"s.eg'a', 
,' ' .. · '.··. ··' 

cuyas coricesiones ya son· obliga.torias·:Pa~~· ·a:b~Ir.·\/n 'Vi'aeoCen-

tro, o _un __ ~Videovisi6ri._ Tam~i~n expénden~-pá~ag~as, ·enCand.edo-

res y dernlis -objetos con moti vas· ~lu-si vos _a pel.tcul_.3.s de ~xi to. 

Los VideoCentros tam_bién son centros de canje de los pilones, 

sistema que incrementa la renta de pel~culas. 

Tampoco-pierde la oportunidad de asociarse con otias em-

presas. As! lo informa Ecos del Video: 

"Pr6ximamente los afiliados a Grupo Video 
visa en el Distrito Federal encontrarán = 
una novedad en los locales a donde acuden 
a rentar películas: Sabritas y Soncric 1 s. 11 

(36) 

Las redes de distribución de Videovisa parten de los Ce_!! 

tros Regionales. Un Centro Regional es el sitio donde acuden 

los afiliados de Videovisa para adquirir películas en forma -

de remesas. Esta primera red recibe directamente los video--

cassettes copiados, de los dos centros de duplicado. Están -

ubicados en el Distrito Federal, Herrnosillo, Culiac&n, Acapu! 

co, Villaherrnosa, Tampico, Guadalajara, Monterrey, Celaya y -

Mexicali. 

2. l • 2. VIDEOMAX 

La empresa reproductora Videomáxirno S.A. de C.V. fue - -

creada en octubre de 1985, segGn informa en su carpeta publi-

citaría: 
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"Surge en el mer6ado del video con 20 - -· 
años de experiencia en el mercado interna 
cional -ae -pel:ículas. Videornax está res-= 
paldaao:por su compañia fundadora ARTE CI 
NEMA DE MEXICO, S.A." (37) -

Por esta razón, Videomax estrena en· poc_o -ti~rnp~ -105_ 6_~f

tos cinematogreificos que están en cartelera. - A¡)~ovEicha ·el ==-i~ 

paC:to--·ae la .Película así como la publiciáaa-· pa~a-: 1-¿~~'.~-"~~- y i\i~ 
/.,"-

go exhibir su producto en videocassette. 
, __ , 

clientes constantes.(*) ' ,,.,,.-- '~\~:.-·_;\ 
-_\ . ·,:·_;:~<-: ~ ·;.1 ·- ' '~: 

Videomáximo compra derechos de pel!cul:_~~~;.a ;:_.'b~~-E~~~~s ·co

mo: Cannon, CBS Fax -empresa distribuidora 9~: ~id~Q~¡ig'~:e•tt.e .. :
de todo lo que produce la Twenty Century ~Px---~---- ;~~~~~,~~-:~.Í.d~ó 

Film, Pent House -la productora ae· todo ei:·~af~-~f~--i-···t·.res ·~.:... 

equis que rentan-, entre otras. 

OFERTA DE TITULOS 

Videomax selecciona sus titulas con base en la demanda -

del mercado. El señor Fernando Cañibe, gerente de Videomax --

ciudad de México, explica: 

"Dentro del mercado de pel1culas se tra-
tan de obtener las que son más publicita
das para cine. Los vendedores miden en -
la calle lo que al videoclub le demanda -
la gente~ (38) 

(•) Datos actualizados hasta mayo de 1991. 
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Este mercado muestra el patr6n··· de lo que ofrecé Videovi

sa. El, señor Cañibe·.expuso cuáles son los ·ggmeras 'que. tienen 

mayor demanda en Videomax: 

"Primero, la acción es lo rn5s comprado -
por el videoclub. Nosotros manejamos pe
liculas ganadoras de 6scares y de una ca
lidad excelente: 'Amadeus 1

, 'El nombre de 
la rosa' , 'El chofer y la señora Daisy' . 
Próximamente 'Danza con lobos'. Todas -
esas películas son muy buenas, de excelen 
te producci6n, películas de arte de algu= 
na manera, que no son tan demandadas por 
el consumidor de video como las películas 
de acción: 'Duro de matar' , 1 Del ta Fox', 
todas las de Charles Bronson, Chuck 
Norris. Es lo más demandado. Segundo, -
el terror como los 1 Halloween' y 1 Hiérco
les trece'. Tercero, comedia. Cuarto, -
drama. Y quinto, el producto para niños. 
Yo creo que en ese orden sería la acepta
ción que tiene en el videoclub y la deman 
da que propicia el propio consumidor. 11 (39) 

Los títulos de esta compañía son publicitados --en dis--

tintas fechas- en los periódicos El. Universal, r~a Prensa, 

Ovaciones, Esto y las revistas Videomonitor, Contenido y Tele-

guia. 

En el primer di~rio existe una columna denominada Video

crítica, donde se reseñan las películas con la marca Videornax. 

Esto significa una novedosa estrategia publicitaria, sin em--

bargo, hasta el momento no se anuncian en televisión, medio -

que para la industria representa la mejor manera de publici--

dad. 

Videomax tiene sucursales en Guadalajara, Veracruz, Pue-
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bla, MazatUín,, M<;>~terrey y c;:uernay~c~; Y.: diStr:ibuidoras en· Y!!, 

cat&r:i, Quel:~t~ro.~ :ESta<?-0; ~·e':·:~~;ú·~o, ·~'~ari .~-~u·i,~~· p·¿f:Osí ~· .·. T.itrnauli-
.. . ' .:\ :':-: .. :'. ·.,, ., ' ··.·, .. : -· . ·-- -

pas, ·sonor·a y.- Chihlla~iúi:-~-·: ~'.-stiéu:~~~1es 'Y ~~-i~-~:~.~~~--~~~~-~S _, Cubren 

cada e'stado de -1~> Rep.Ghii.6a·.-~>; 
'..:..:-~· ·- ~- <. ,·-:_;~-~~'. -'';. __ ; . ·': ~-~!_;_;_. 

-. En_ e~·-: oi·S-tr_i~o ·F.~~~~,~~-·;:- aP~~-~t~-~-~:e ·.~'~s :~~~a;·~~-1~~-~s ··inae-
pena-~~c~t~-~-~ -~ü~t-e~- su _cñia"t'~-ri~~l<~>:s·~-~B~,r~~~;s-:;.:- ~~\t~i .. i:iO-or, El Nue

vo M~-rido y El Paiá.ciO de·. Hiei-ré:;. 

2.1.3. VIDEOMAX Y LOS VIDEOCLUBES INDEPENDIENTES: UNA OPCION 
QUE NO DEBE TERMINAR 

Videomax, considerada por los conocedores la segunda em-

presa nacional del video luego de Videovisa, ha sido importa~ 

te abastecedora del mercado independiente. 

Junto con Ofer Video, Provisa, Mexcinema Video, Video A~ 

teca, Corvimex, Video Veta .•. impulsó la red de videoclubes -

independientes mexicanos. 

Jorge A. Gonz~lez menciona una 6poca en la que estas re-

productoras superaron a Videovisa: 

11 A tal grado que, para 1987-1988 Videornax 
estaba comercializando con muchas más ga
nancias por volumen de venta que Videovi
sa las pel!culas. 1'(40) 

Por tal motivo, las compañías productoras extranjeras --

dieron preferencia a las distribuidoras independientes, así -

se logró su crecimiento y expansión. Jorge A. González abun-

da: 
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"Al parecer Videovisi6n y su amplia red -
de clubes afiliados, en Pleno 1989, qued6 
restringido al estreno de apenas diez pe-
11culas por mes. Todo esto modific6 por 
supuesto 1a posici611 inicial de Videovisa 
y cambió las relaciones del reciente mer
cado nacional. Se había efectivamente 
creado un ptlblico nuevo. 11 (41) 

-Atento a las modificaciones surgidas, Videovisa introdu-

jo su producto al llamado mercado independiente.: 

El objetivo del grupo es-acaparar el mercado, vender, m~ 

terial de Videovisa, est~ o no en las cadenas Videocentro o -

Videovisi6n. El joven monopolio ya expande su marca a cual--

quier videoclub. No es casual que algunos de sus promociona-

les ya no aludan a Videocentro o Videovisi6n y sólo se ident! 

fiquen como de Videovisa~ 

Hoy Vidcovisa ha logrado penetrar en un mercado que con 

el paso del tiempo tal vez deje de ser independiente. Esta -

intenci6n se manifiesta en el recuento anual 1990 hecha por -

Ecos del Video: 

"Nadie puede hoy vivir sin el producto V};_ 
deovisa,el éxito de los Videocentros, Vi
deovisiones y Videosistemas es muestra de 
ello y los datos lo corroboran: con el 
51% de las unidades y captamos el 57% del 
dinero que se invierte en videocassettes." 
(42) 

En la carta editorial de la misma publicaci6n se afirma: 

11 
••• no debemos perder de vista que el me!_ 

cado del video sigue creciendo, siendo -
los niveles económicos medio y bajo los -
que presentan una tendencia hacia la alta 
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en la adquisici6.n de videocassette-
ras. Baste decir que en el nivel so
cioecon6rnico bajo se estima que la -
penetración de la videocassettera es 
apenas del 24% y en el medio del 62%. 
Esto nos da una idea del potencial -
del mercado que tenemos todavía por 
cubrir". (43) 

Tambi~n informa que para septiembre de 1990 las ventas -

alcanzaron a las realizadas durante todo 1989. Lo cual es --

atribuido a su expans~6n en el mercado independiente. 

Por su parte, y luego de este pequeño despegue, las com-

pañias reproductoras independientes siguen en la competencia, 

bajo el mando de Videovisa. 

El señor Fernando cañibe anota: 

"Yo creo que ha venido a ser una verdade
ra opci6n para el cliente, el que Videovi 
sa esté en el mercado independiente por-= 
que ahora más que nunca el cliente tiene 
la opción del video. Tiene todo el produc 
to que manejan los Videoccntros pero en -
el videoclub independiente, más lo que -
ofrece Videomox, Ofer Video, de todas las 
dem~s compañías que no hay posibilidad de 
adquirir en los Vidcocentros''. (44) 

A pesar de esta apertura el vidcoaficionado no encuentra 

todos los títulos que se ofrecen en Videocentro o Videovisi6n. 

También es cierto el aumento en ventas del mercado inde-

pendiente. Basta con mencionar la publicidad que respalda al 

producto Videovisa. 

Habría que cuestionar si se está perdiendo o no esa lla-
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mada independencia a.travás de una bien ·planea~a e~tra~egia -

expans~va. de Vi.deo:visa. 

Videomax duplica su material. cn,·Centrai;.:a·e,,-:Vid~o para _1,2 

grar la misma calidad del producto ··vide~yis_~'.· ""Pues siempre 

nos h.~n comi.)araao 11 reconoce ef señor -'cañ.Í.be~' 

-Esta reproductora compra_ S':\S video·cassette_s,= v!~gen_es en 

el mercado nacional y tambi~n los importa. 

Otra muestra_expansiva_de Videovisa sob~e el merCadO in

dependiente son las rnacrotiendas de video. 

Su estrategia se remite a la paulatina desaparici6n de -

los videoclubes menores. Por medio de la publicidad crea la 

demanda de su producto, que al pasar el tiempo ya no podrá 

ser satisfecha por el pequeño videoclub, menos aún si es ind~ 

pendiente. Y por otro lado consolida su posici6n ante la co~ 

petencia representada por las cadenas americanas Blockbusters. 

El señor Cañibe considera la apertura de los Macrovideo-

centros como una respuesta a la demanda del consumidor en bu~ 

ca de más copias de un mismo título. Las estima corno el fut~ 

ro del video en México y augura la desaparición de los video-

clubes pequeños. "Aun cuando para compañías como Videomax 

son una buena parte del mercado". (45 ) 

Las Macrotiendas Videocentro manejan 25 6 30 copias de -

un solo film en Beta y en VHS. De esta manera el público ti~ 

ne rápido acceso a la película publicitada. 
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Fernando Cañibe dice que es impOrta~te tomar- en'· cuenta·-

la entrada de los Blockbustcrs~ 

lo que_e~tá pasando con las miscel&neas, caaa;vez· ·hay,, ni:enos -

misceláneas porque _cada vez hay más superrnerc~dos:•.1 <4Gl *--

2.1.4. MACONDO CINE VIDEO Y ZAFRA VIDEO 

La mayor parte de las compañia? reproductoras y videocl~ 

bes del Distrito Federal, ofrecen al usuario películas que --

aseguran ganancias econ6micas. Acci6n, terror, drama, sexic~ 

medias, aventuras y pornografía, son los g~neros más comunes. 

Los títulos de películas mexicanas y extranjeras con más 

demanda son muy parecidos: Chiquita no te la acabas, La caza 

al octubre rojo, Lela la trailera, Amarga experiencia, El me-

jor trasero de la playa, Tortuga ninja, Duro de pelar, Nacido 

el cuatro de julio, Duro de mutar, La pulquería o Pecados de 

querra son las cintas <le moda con ma.yor éxito.(**) 

(*) Cabe aclarar, que en esta investigación se ha comparado a Videomax -
con Videovisa, porque es la reproductora. más importante del mercado 
independiente. De ninguna mu.nora se hizo con la intención de meno~ 
preciar o demeritar su labor, ni de augurarle un futuro. Solamente 
se midie1:an capacid.:i<lcs para trazar, de alguna mnnera, el panorama 
de la industria del video comercL:ll en el Distrito Federal. 

(**) Datos hasta abril de 1991. 
Para decidir si una película se transfiere y explota en video, -al 
menos Videovisa- toma en cuenta el interés que pueda despertar en 
el público, si fue exhibida en cine y tuvo éxito en taquilla, si ya 
se trasmitió por televisión, si tiene calidad fílmica. También se 
considera elenco y créditos, año de producción, costo, y el interés 
de la propia compañía productora. (47) *** 

(**•) Hay un convenio entre compañías productoras 1 de respetar un periodo 
entre el estreno de cine y video -seis meses aproximadamente-- y -
la trasmisión televisiva -un año después de explotarse en video. 
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···- . - -
En la· ciudaa·~de-_:-~~~i~~ ;·~¿~·lire~· rn~tropOlitaná, hasta· abril 

de 1991 haY d~is ~·¡i. v·ideOélubes, -'·seg~n ~sti~aci6n de Alejan-

dro Ruiz C>, CÍire-¿;tor ··ae la revista Videomonitor, Y. mil seis-
::· '.· ___ ,,,-. . . '~; '· 

cientos cuatro¡ c6n·base en los datos de FEMESAC. 

E_ste _panorama se complementa con una distribuidora come!_ 

cial: Macando Cine Video que desde finales de 1985 incluye 

cintaS reconocidas por su contenido y/o calidad fílmica. 

Guadalupe Sosa, gerente general de Macando Cine Video, -

define a esta empresa: 

"Macando es un concepto diferente en el -
video. Se fundó un poco con cierto idea
lismo de poder hacer llegar al pGblico -
que ve cine en su casa, un tipo de mate-
rial diferente al comercial". (48) 

Así lo corroboran sus títulos: ¿Cómo ves?, Diario para -

mis hijos, Coca cola kid, Retrato de Teresa, Frida, naturale

za viva, Moscú no cree en láqrimas o Alsino v el C6ndor, en-

tre otros. En su mayoría ya premiados en festivales cinernat2 

9rtificos. 

Guadalupe Sosa afirma que la gente conocedora de cine, -

de argumentistas, de directores y de actores, disfruta estas 

películas y para quienes las alquilan para distraerse, se di~ 

traen. <49 > 

El objetivo de Macando se torna difícil si se considera 

la cantidad de t!tulos comerciales que ofrece la industria, -
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Guadalupe S~sa lo ptribuye a la falta de difusión de otro ti

po de películas: 

"Nos ha costado rnuchS:simo trabajo pe'ne- · -
trar al mercado. Ha sido una gran lucha 
de titanes, porque los videoclubes de - -
quienes dependemos nosotros para_sobrevi
vir, prefieren comprar una película de -
'Rambo' o 'Las tortugas ninja', que son -
m~s alquiladas''.(50) 

Macando compra los derechos de películas para comercial_! 

zarlas por un determinado tiempo. El 99.5% de sus t!tulos --

son extranjeros (de paises como Brasil, Colombia, Cuba, Esta

dos Unidos, Alemania y España) y el .5% son mexicanas. 

No solamente distribuyen filmes, tambi~n musicales y do

cumentales. El cine mexicano independiente es distribuido 

~a trav~s del videocassette~ por esta empresa. 

REDES DE DISTRIBUCION 

Nacondo Cine Video provee de películas a tres videoclu--

bes denominados Zafra Video, asi como a los independientes --

que lo deseen. Cristina Chávez, encargada de zafra, afirma: 

"Los motivos que impulsaron a abrir los -
videoclubes Zafra Video fueron los mismos 
al ideal de Macando. Hacer que esos vi-
deoclubes se distinguieran de los dernas, 
de Videocentro y de los independientes." 
(51) 

Zafra Video también distribuye material de Videovisa, Vi 

deornax, Ofer Video, Siglo XXI y Comunicación en Video, aunque 

los títulos son rigurosamente seleccionados. 
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'' ._. < ·. 
Duránte:· aigan ;.:_tiemPo ·'.m~ntÜvié~on· Una'· sucursa'1 aé ·Zafra ·-

en la colo:ri¡~ ,~¿;;o'~:~;. ~~--~·_·p~-d-{er~a<~~~ es~;~to. so~ia;L-_bajo- -Y 

no fllncion6"/Po~C;J~-é~:~'~i ';'.j~·~:~i~, pedía ¡)elicUlaS--. dó ,k~ra-t:.,e·, ~~n-
g re 00 ·s·~·~c;.-;:~.·'.::- _,. -:-~~~ :;-~-'-~';--· ' ;~:~:--. ·,; -·~> ·-.' ·.·' • -·-.-:·(.;:-~:. " -~ ~ ' - - ~:..:; f 

.,.,., 

---.;_ Slis' tres videOclubes ·:.se·-1ocalizan -.en'-~las" co~~~i-a~~~-_éond~: 

sa~. COyóacáii y' Copilco·. Universid<ld._ o9nt:iO'.,dQ· ~~9-~-pi~~es. es":". 

tá inaugurar una Sl;lcursal en C~~dad, sa~~~it~:-;): ;~:;~(,--. 
-

· Zafra Video al ser una __ opci~1!~ _c_e:~ ~.l(?_~ ·-t~,;#§1·~-~-'.de,.:~Ma~condo' 

y ae otras cornpañias, enfrenta problemas. j. LaS- ai tinla~· venaen 
el producto por paquetes de seis pelic.ulas y casi .no ~.xis~e -

posibilidad de escoger. 

Al preguntarle a Cristina Chávez cuántos titulas estre--

nan al mes, explicó: 

"Hay veces que en un mes no hay ninguno -
porque no hay nada nuevo. Si sale una pe 
lí.cula buena 'Jesús de Montrcnl, por ejeñl 
plo, es un estreno que sale en marzo y sT 
la queremos para esa fecha tenemos que -
comprar el paquete. Si la com?ramos en -
abril entonces sí me la pueden vender - -
suelta, mientras ya la distribuyeron como 
estreno en otros videoclubes". (52) 

Frente a esta situaci6n y luego de seis años, no puede -

compararse el crecimiento del grupo Vidcovisa con el de Maco~ 

do Cine Video, ni el de Zafra Video con Videocentro o Videov! 

si6n. Guadalupe Sosa afirma: 

11 Nosotros pensarnos que si tuviéramos un -
aparato publicitario muy fuerte, hubiése
mos penetrado en una forma más importante 
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al mercado, pero la publicidad es.-'carisi
ma. Además si Videovisa saca cada quince 
minutos un spot ·de estrenos en la tel.ev.i
si6n, a nosotros nos deja sin ninguna op
ción." (53) 

Zafra Video publicita su material a trav~s:ae· revistas y 

peii6c1icos. 

Su infraestructura la componen 25 videocaSs.ett-e:r;as ·en -

formato Beta y 15 VHS. La encargada de -loS<:vide"ocilUb~~,:-.zafra~ 
agrega: "Nosotros grabamos poco, p~rque te~~~-~:·~p~qc;~;-~!tulos, 
como 200 porque elegimos el buen cine 11

• ~ 54->(.· -·~; 
-~- :'.<: --. .,,-:.-

Tan to las instalaciones de Mac'ondci .Ciri~; V'ideo: como"· de Z~ 

fra Video, se ubican en una casa de das· )?~;:~:~~~-~:~~-;~-~f'i:~:---~·olonia 
Coyoacán. 

De acuerdo con la situaci6n prevalecierite!.·, Cristina Chá-

vez concluye: "Lo del Consejo nos va a ayudar bastante. Poco 

a poco nos funcionará bien. 11 l 55 > 

Ella se refiere al contrato establecido con el Consejo -

Nacional para la Cultura y las Artes {CONACULTA), por medio -

del cual le transfieren películas con títulos de colecci6n. -

El CONACULTA, por su parte, se encarga de distribuirlas a ni-

vel de videoclub. 
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2,2, LA INDUSTRIA, DEL VIDEO: OTROS USOS 

En añoS recientes universidades y Bibliotecas ·han utili

zad.o al video. Las primeras como apoyo didcí.ctico para enri-

quecE'.rc la'· formaci6n de estudiantes y profesores. Las segun--_ 

das,- con e1 fin de introducir a los_ lectores a un medio que -

fomente y complemente la lectura. Tal es el caso del sistema 

de videotecas implementado en algunas bibliotecas pGblicas. 

Sus acervos son muy amplios. Obtienen los materiales a 

través de contratos con las empresas productoras, y de conve

nios con distribuidoras y embajadas. También transfieren al 

video pel1culas de sus colecciones. Para esto tienen equipo 

que les permite reproducir masivamente los materiales. 

Pueden encontrarse documentales, programas educativos, -

de capacitación y películas que permiten al espectador recon~ 

cerse y recrear su realidad. 

Al igual que las empresas comerciales, en su mayoría no 

ofrecen propiamente video. Películas transferidas a videoca~ 

sette y programas destinados para la televisión, copiados en 

formatos domésticos, son las opciones que se pueden encontrar. 

Es decir, todavía no son aprovechadas a plenitud la~ po

tencialidades del video. La mayoría de los materiales de en

señanza son de origen extranjero. 

Iván Trujillo, director de Actividades Cinematográficas 
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de la ·UNAM, ~pina que el d.esarrollo d~l v~deo científico en -

Méxicot con:re~pecto a otros países, tiene 10 años de retraso. 

'.;Cua·~ao digo 1 O años de atraso, no quiero 
d~cir ·que no haya casos aislados, buenos. 
_Pero.-como una producci6n sistemática -Y _or 
denada y muy bien pensados los objetivos~ 
"~1- héiy 10 años de atraso". ( 56) 

Por su parte,Carlos González Morantes considera que el -

~ideo ya debería ser un elemento fundamental en las escuelas 

y en la educación superior. 

"Realmente no hay una producci6n seria en 
México de video educativo, los intentos -
que se han hecho han sido de televisión -
educativa ... No hay productos aislados, -
precisos para determinadas asignaturas y 
no hay series importantes de apoyo a la -
docencia, de formas didácticas de enseñan
za". (57) 

Para conocer objetivos, tipo de materiales y equipos se 

describirá el trabajo de cuatro instituciones que prestan el 

servicio de video: la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico, 

la Universidad Iberoamericana, la Secretaría de Educaci6n Pú-

blica y la Biblioteca Benjamín Franklin. 

En primer lugar se presentará lo relativo a la UNAM. 

Cuenta con una videoteca en la Biblioteca Nacional, con un v! 

deoclub,así como con varios proyectos y equipos de video en -

algunas facultades,escuelas y centros. 

Después y con el fin de ver c6mo funciona este servicio 

en una instituci6n educativa privada, se hablará de la video-

teca de la Universidad Iberoamericana. 
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' ' . ' . 

Con resp.eC.to ·a :las. bibliotecas·/" se-". ·hax;á~ refei~~ci~-- al".:.:._· 

sistema de· vi'aeo;~:~.c~:f PúJ?-licaS inlP1~~~~:t~a.d;t~-ó-f;'.;-~~~t;~.~~~-tri·i~a--· 
de Educa"ciÓri.Ptib"iica~' a 'traV€iS ae1-Co-~sejo<:~-~~{~~~'i~1;ci?f~ -la -

·_ '\:. ·.~.-:¡,!'. . ::.~'.. 

:}~. ~. 7"º~- .,_.,:;_+;-- .-~~-~~t.:-~;"'(:~_:·_ 
·La af6~i6"'té~a n:e-njamrn- Fiarfj¿1i~~:r cl~j?~-:l'~fi~~ii-Eet~4~:l:·;;-sfot>rer-

·;:. •_-;"" 

no de: los- Es~ad.Os ·Unidos'~- s~rá ·:·~~c~-~i:aa~.:,~n';--.~~t-~:-~;~·p~#:t~ld.~~, _ ~~~-
mo ejemplo del funcionamiento de dicho: servicid ~-~\Üri~;~-~-nsti-
tuci6n_ ·extranjera. 

2.2.l. EL VIDEO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Iván Trujil.lo afirma que en la UNAM apenas se empieza a 

usar al video para apoyo a la enseñanza y corno ayuda para el 

registro de datos,encaminados a la investigaci6n. Sin ernbar-

go, deben mencionarse algunas experiencias sobre el uso de --

equipos audiovisuales para apoyar la educaci6n. 

En la UNA..."l ha existido el interl'!s por aprovechar los re-

cursos audiovisuales para apoyar el proceso enseñanza-aprend! 

zaje, la orientaci6n al alumno y la difusión cultural. Esta 

inquietud pronto se convirti6 en una necesidad por el creci--

miento de la población escolar. Para hacer llegar las cáte--

dras a un mayor namero de personas, se ha recurrido a los au-

diovisuales, a la televisión de circuito cerrado y a la tecn~ 

logía video. Con algunos se han obtenido mejores resultados -

que con los otros. 
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A principios de los sesentas e~ la entonces llamada Es-

cuela Nacional de Od.ont~logía, se utilizaban sistelnas de cir

cuito, cerrado ~con trasmisiones e~ vivo-- y diap~sitivas. 

Fue _en 1969 _cuando _se a?qui~i6-~or_~p~imera.vez un equipo d_e -

vidcograbaci6n. ,< 58 ) 

Por_. la_ misma fecha la Facultad de Nedicina también se i~-

teres6 en realizar videotapes de alto valor:: didáctico .y cien-
- " _. -~ - , ~; . 

Durante este proceso de adquisici6~ y 

~ .. --_;)··~---.'.:·: <~---
uso-- -ae· ~~-~ci~b1og1a ·-

tHico. 

video, se pulieron objetivos, pol1ticas de p;~~~-~~-~~~ ·y -desa_
rrollo de materiales educativos. 

Así, en 1973 se constituyó la asociaci6n".~civil Didacta ... : 

que en 1979, se transformaría en el Centro.Univeisitario de -

Producci6n de Recursos Audiovisuales, CUPRA. Entre otras fu~ 

ciones tenía la de preparar video-tapes con fines didácticos 

e informativos. (Sg) 

En ese mismo año, la Comisi6n de Nuevos N~todos de En se-

ñanza estableció como uno de sus objetivos principales fornen-

tar el uso de medios audiovisuales en facultades y escuelas. 

Magdalena Acosta y Federico Dávalos anotan que para la -

formación de los estudiantes de comunicaci6n se instalaron e~ 

tudios de televisi6n en la Facultad de Ciencias Políticas y -

Sociales en 1975 y en las ENEPs Arag6n y Acatlán en 1979. 

Asimismo, pero para la producción de materiales que apoyaran 



·la docencia, e inves.tiga~i.6n .. a. las .Fac.~l ta<;lés,_,_,de ?Sicologfa ,. , -

Contaduría, y_ A4,~ini~tl:-aCi6~", . á~ -Me-~iciiia ;··.Yet~~ina·~1a:· .y Zoote!:_ 

nia···y a::ia: .ENEP .. .IZ.tíicaXa- s.e~ les aotar-On de- tai1C~"e-s ºde te1evl:_ -

si6n. <6.0.l . . . . ' ' ; ' . » . 

En lg7·~ ~e consÚtuy6 CUPRA para ~;,oduci;, ~deri~10(a~
---dioViS~á-1eS / regU1a·r--1a·:-adquiSici6n- ae --éqµi.p~~~y~-riieJ9J:· ap.~ov.!! 
chamiento .. d.e los·· recursos existentes en 1.as difer~-~te:i ~-~·p·e~~ 

denéias· de la UNAM. 

LA VIDEOTECA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Durante la Segunda Muestra de Televisión Universitaria, 

realizada en febrero de 1982, se firrn6 un convenio entre la -

Rectorfa, la Direcci6n General de Divulgaci6n Universitaria y 

el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Por medio --

del cual, la Direcci6n de Divulgación Universitaria se cornpr~ 

rneti6 a depositar en lu Biblioteca Nacional todas las series 

producidas por Televisi6n Universitaria. Además, en el mismo 

año la Dirccci6n de Radio, Televisi6n y Cinarnetografía de la 

Secretaria de Gobernación, le entregó todas sus series produ

cidas de 1976 a 1982. (6l) 

Dichos materiales constituyeron la base de la colección 

con la cual empezó a funcionar la videoteca. 

En 1982 existían más de once mil horas de videograbaci6n. 

Hoy se tienen cuarenta mil videocassettes aproximadamente. 
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El 40% lo constituye la colección Intr9dJé.ci6n a'',ia ··univ~rSi

dad.(*) Adem~S, existen prograffias·· de-·'C'ai-~-~-i~~-~-:{;~- reh11·zados 

por Teievisi6n de la RepGblica Me-~ic~~:á,;;.-~-~- .-i~:/~~¿i-. ~#:Lcirid~~~ ~ 
--~>'. 

do Enrique Sevilla, la rnaYor pa~t~· 'de·:~~-~ ~-~~i~--~ I~~~-~d~-~~' i.6~ _-a 

la Universidad fue producida por facUltades de la.UNAM y Tel!. 

visa. 

No obstante tener nueve años de existencia, el servicio 

de videoteca de la Biblioteca Nacional es poco conocido. ·En 

su mayoría asisten estudiantes de educación media superior de 

escuelas particulares. En promedio acuden 300 usuarios al~--

mes. 

Existen producciones de salud, ecología, ciencias biol6-

gicas, ingeniería, ciencias sociales, derecho, historia y ed~ 

caci6n. Asimismo, existen películas, programas de capacita--

ci6n ~corte y confccci6n, agricultura, albañilería y auto- -

construcción. 

('•) En 1976 se firmó un convenio entre la Fundación Cultural Televisa, 
A.C. y la UNA?-1 para producir y trasmitir la serie televisiva "Intr~ 
ducción a la Universidad". La lic. Rosa Martha Fernández consideró 
que dicha serie había sido insatisfactoria y que los programas ha-
bían sido un ejemplo de la antitelevisión educativa porque presen-
tan a la cultura "como algo tedioso, aburrido, esquemático, rígido 
y finalmente confuso". {62) 
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La videoteca de la Biblioteca Nacional no funciona como 
-· . . :-_·. -'_ ':·;· '·-: '. ;· ·_.'/ 

videoclub. solamente hit.~e.->cop"iadóf!, Siem¡;}i-e y cuan'do .. se ·lle-

ve un videOCa,sSette'_ para ~:~~ct'~étrl¿·.: y:,::·~~ ·~~~~-~~ :ve'in:e: mil p~ 
sos por hoi::a. Eú_ se:i::yic"i~· está -~bi_~-;tora t6·aa·~_'Ptiblic~:·: __ : 

e 

El' li~en_c~:a~~-- Enri9:Ue seVi.1iá.'- ca1cU-la- que· ·e¡- 0

60%, del ·ma-
teii'al -se encuentra=- eri- f6rm6to Bet~-y-el 40%- r~st~~te_ en:-_-3¡4'~ 

No eXiste ningGn videocassette de forrnato'VHs. 

Parte de su acervo se ha conseguido a trav~s de la Copia 

directa de televisión. "Corno nuestro servic~o n~ es lucrati

vo, utilizamos ese material que ya es de uso comanº, (GJ) dijo 

el coordinador del área. Es decir, no se pagan derechos. 

se cuenta con tres máquinas de 3/4 y seis Beta. Existen 

tres salas -pequeñas videosalas-, que antes eran utilizadas 

por quienes solicitaran el servicio, sin embargo, "como era -

tanta la demanda dejaron de utilizarse". {64 ) 

Por la novedad del medio todavía es necesario hacer aju.:! 

tes en la producción y difusión de materiales audiovisuales. 

Se debe evitar que estos se conviertan en mero registro de a~ 

tos protocolarios. Asimismo, no sería conveniente que los 

sistemas de circuito cerrado reprodujeran los mismos vicios -

en que han caído los canales de televisión tanto pGblicos e~ 

mo privados. 
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EL VIDEOCLUB DE LA UNAM 

:Con el prop6sito de dar a conocer el archivo de cine me

xicano que· tiene. la Filmoteca de la UNAM, se cre6 el 15 de fe 

brero de 1988, el, videoclub universitario. 

"Queremos aprovechar el video porque es -
el medio de proyecci6n del fu tu ro ... " ( G 5) 

El compadre Mendoza, Café Tacuba, zoot suit, Expreso de 

media noche, Espaldas mojadas, El gran dirtador, La ilusi6n -

viaja en tranvía, El huevo de la serpiente, Lo que el viento 

se llev6, son algunos de los 155 títulos gue componen la co--

lecci6n del videoclub. De no haber sido por un robo ocurrido 

en diciembre de 1990, se tendría casi el doble de películas. 

Aunque el videoclub funciona tradicionalmente, se dífe--

rencia de los comerciales porque está destinado al servicio -

de los universitarios, estudiantes, profesores o trabajadores. 

Actualmente existen 725 socios ~dato de mayo de 1991. Ade--

m~s, el costo por inscripción ~$5,000 al año-- y el de algui 

ler ~$1,000 por día y por pelicula, y $2,000 fines de semana~ 

es casi la cuarta parte de lo que cobran los videoclubes co--

merciales. 

La Filmoteca conserva casi toda la memoria del cine mex! 

cano. Sin embargo, de acuerdo con el encargado del videoclub, 

el señor Genaro Pantoja, las películas menos rentadas son las 

mexicanas. 
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Los materiales más importantes se h'an transferido a vi-

deo. De eSta _forma, se _evita el .. desgaste de ia pel:tcula·, se -

ahorran costo:S y se pone' a disposici6n de un mayor número de 

personas. ~~:t, :cua~dO.·u~ ;i.nyes_t:iga~or, profesor o tesista 

quiere hacer.alguna consulta se·1es presta el videocassette 

que es más práctico. 

Iván Truj illo aclara: 

"Esta es una muestra de c6mo manejamos c1 
ne, la ventaja de hacerlo en cine es que 
no se va a borrar, pero la distribución -
si la hiciéramos en cine, seria tan costo 
sa que no la podríamos hacer. Entonces = 
nos estamos apoyando en la otra ventaja -
que es el videoº. (66) 

Con el fin de dar a conocer el material mexicano, se han 

incluido títulos prestados, se usan corno ganchos. Algunas v~ 

ces s1 se pagan derechos por dichas películas, en otros casos 

se llega a acuerdos para obtener exenciones. 

Algunos otros son: La rosa púrpura del Cairo, Historias 

de Nueva York, Los enredos de \.¡anda, Sexo, mentiras y video, 

todavía considerados estrenos en las colecciones de los vide~ 

clubes comerciales. 

La mayoría de los documentales incluidos en esta colee--

ci6n están destinados únicamente para consulta en las instal.e_ 

cienes de San Ildefonso de la Dirección General de Activida--

des Cinematogr~ficas. En el catálogo del videoclub de la - -

UNAM, s6lo aparece un video de tipo científico Programa uni--
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versitélrio ·de t-~c?icas d~---·~liffientciS _._-.-:_:Se .]}a· p_ens.~do ~~- la po

sibilidad de ~uc ei;·· Vi_~é:O_~iu~':·"se ~~p~~-~ert~-: e~- un- canal de di;?. 

tribuci6n de materi·a1 de grupos independi~nte-s. 

las Nacion~i~-~(-de Est~dio-·s- Pr0feSi6nales ·y en algunos Centr_Ós 

de Extensi6n Universitaria, tales como la Casa del Lago y el 

Palac~q de Ñirier!a. Sin embargo, la escasez de recursos imp! 

de-elevar la"cantidad de copiados, la creación de nuevos vi-

deoclubs, la distribución de otros materiales, el acortamien-

to del tiempo de reposición de material dañado y la adquisi--

ci6n de equipo suficiente para la reproducción. 

A pesar de estos inconvenientes, el videoclub de la UNAM 

ofrece a los universitarios cine de calidad. Nosferatu el --

vampiro, La perla, Sonata de Otoño, Tiempos modernos, y m~s -

de cien titules, son apenas una muestra. <67 ) 

2.2.2. SERVICIO DE VIDEOTECA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

'' •.. optimizar las distintas facetas del -
quehacer académico, poniendo a disposi- -
ci6n del usuario una colección con el ti
po de documentos fílmicos que deseen te-
ner como apoyo didáctico, en un formato -
que contiene la expresión documental como 
es la imagen en movimiento ... 11 {68) 

Este es el objetivo principal del servicio de videocas--

settes que ofrece desde 1984 el área de Información Audiovi--

sual de la Universidad Iberoamericana. 
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A~ igual_· :qu~. en la ~ide~.~_ec~ de· la .Bibl~~te.!=a: ~B.cional, 

aqu! este· :SoP.~l:t~- audiOViSuiil -_es:_ utili.Za·a~·. cd~o-- .apay6 a:· la, d2 

cencia, --i~;:~i~'.~-~-s~{~a:;;;:{'~~,:~~~- -~{-~u~i~n .· ~:niversf f~~{~s. -.·· __ 

De 
los· cUales~ eF 80% :,son ·aacumentales, .series. hist~ricas / .. ~e ar~ 

te y -c'i~nt~f.Í.~~s; -y el 20% restante lo ~Oríst-~t:U:Y8n -Pel!Culas. 

La selecci6n de contenidos es con base en l?s discipli--

nas que se desarrollan en la UIA. 

En 1983, lo que se conocfa como Televisión de la Repabl! 

ca Mexicana (TRM), don6 a la Universidad Iberoamericana una -

serie de videocassettes referidos a economfa. La licenciada 

Cristina Sánchez, coordinadora del área explica: 

"Cuando recibirnos esa donaci6n no sabia-
mas qué hacer con ella. Nos preguntába-
mos quién iba a pedir un video, y de eco
nomía. Entonces, ahí los dejamos, sin to 
carlas. Pero un día se le ocurri6 a al- = 
guicn que podríamos prestarlos, entonces 
adquirimos una videocassettcra y un moni
tor". (69) 

De ese año a la fecha el acervo se ha incrementado, al -

igual que la demanda. Al mes se prestan de 350 a 400 video--

cassettes. 

El 60% del material se ha obtenido por .. ~onaci~n, ·un 15% 

a trav~s de 11 producci6n directa de la tele\r~~~6~ 11
, y :e~ : 25% --

restante por compra. 
' ' -, .'~;({':'Í•c 

Las donaciones han estado a car<J:o._dS_: ~ei~~-¡:~i-6n de· la R~ 
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pG.blica. Mexica~a~ ·de Televisa Y'·de algunos P2';rticulares'. 

11 Gran parte de ·la colei::ci6n de.video por 
donación es de Televisa. Televisa es una 

. in.sti tuci6n qu'e siempre ha estado muy de 
la mano con nosotros, siempre nos ha apo
yado rnuchisimo .... 11 (70} 

Entre los materiales regalados por dicha ernpresa-se_~~-

cuentran Senda de Gloria, Biografías del poder, M~xico en la 

obra de Octavio Paz y Sesenta minutos. De TRM se tienen di--

versos contenidos: economia, salud, planificaci6n familiar- y 

albañilería, entre otros. 

El rubro de adquisición de materiales que mayor presu- -

puesto requiere es el de compra. La escasa demanda de cstu--

diantes y profesores, no lo hacía necesario. Entonces se tr~ 

taba de conseguir a través de préstamo o donación. Pero dado 

el interés que ha generado este medio, se ha tenido que recu-

rrir a la compra. Así se han obtenido los de la Enciclopedia 

Británica y de McGraw Hill. 

El 25% del material es grabado directamente de la telev! 

si6n y algún otro fue bajado de la señal de satélite. Cos--

~ , series de la British Broadcasting Corporation (BBC de 

Londres) , ~ producciones de la Nippon Telcvision Net- -

work, son algunos de los videos obtenidos por estos medios. 

Actualmente la UIA cuenta con los implementos técnicos -

para bajar la señal de satélite, sin embargo, todavía no está 

conectada. 
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'l'odo el, -acervo tiéne una copi~, ae esta manera la matriz 
·. 

se conserva_en el formato. 3/4 á.e Pulga~-a;· el soi·a.; ias ce- -
pias en formato Beta y el 20% en VHS. 

Las peliculas también son prest~das a maestros y alumnos. 

-A partir de los últimos meses de 1990, la demanda del servi-

cio de videoteca se ha incrementado. La instalaCÍ.6n del -Cin~ 

club ha favorecido el acercamiento de los usuarios de este rn~ 

dio a la biblioteca. Se organizan ciclos para dar a conocer 

el material de un director o un país. 

"Nuestro material tiene un fin: ponerlo a 
disposici6n de los usuarios, JT:aestros y -
alumnos para que los usen como apoyo di-
dáctico, en ningün momento se hace con fi
nes de lucro. Por eso no pagamos dere- -
chas porque nuestro objetivo no es el lu
cro 11. (71) 

En la misma sala existe un cubtculo en el cual los usua-

rios pueden revisar el material. También está el salón llam~ 

do de Instrucción a Usuarios para exhibir videos en grupos de 

más de cinco personas. 

Para brindar el servicio de videoteca y realizar el ca--

piado de material, el área de Información Audiovisual tiene -

tres monitores y seis videograbadoras. 

Además de los videocassettes, en ese mismo lugar se pue-

de solicitar el pr~stamo de diapositivas y de fonocassettes. 

De las primeras existen 125,000 y de los segundos, 850. 

Esta es sólo una muestra de las aplicaciones diversas 
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que ha tenido esta tecnolog~.ª e,n dos i~~t~tµc~.6ne5_· ed':lcativas .• 

AG.n quedan muchas oportunidades .. _ de probar ·la ve_rsat-:L~.i~ad del 

video, de_ aprovecharlo Pªl:'.-ª. ~~ ~~~~.?i:ro~l<?: de _l~ c_i~nc1~a, las··, 

ar~es y l!-1s __ h_um~nidades, entre:otrO.s._ .· 

2.2.3. LAS VIDEOTECAS PUBLICAS 
.. ::· : . . ?'''-•·_ - .---: 

Actualmente hay 34 _ bibl~-~-~e~~ .. Sc P.fí~·1"i~k~/:~~n- toao·- _el'~país 
que tienen servicio de videote~a.,.· ·oie·ci~t~~-~~<~~~;;-éi 0·1s·trito· 
Federal y quince en algunos : es~aá~:~ ;:/~~l:~'~----- ~Ó~o, -J~li~-co, ZaC!, 

tecas y Coahuila. 

Con el fin de difundir los b{enes··c·u:1turales de México, 

y para fomentar en la población ~·~; l~-htUr'B. del acervo dispon2:_ 

ble en las bibliotecas püblicas, se ha implementado ese serv! 

cio. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a tra--

v~s de la Dirección General de Bibliotecas puso en marcha el 

programa de Videotecas Públicas en febrero de 1989. 

"Con el prop6sito de aprovechar las posi
bilidades y ventajas que ofrecen los me-
dios modernos de cornunicaci6n, corno com-
plemento de la información escrita del 
acervo bibliográfico 11

• (72) 

Este sistema funciona a través de exhibiciones en grupo 

y de préstamo a domicilio ~por medio de una credencial los -

usuarios llevan a sus casas los videocassettes. 
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De esta forma se puede tener. acceso a_.'.· cu~tro '·.~Ol~cci:J;oné~: 

series Culturales, Series para Niños¡ ClásfcOS·, del- c.irie--· ~:- _ L~· 
mejor del cine en video. (*} 

El Lic. Arturo Dom!nguez de la Direccii~_ri//G~~e~·ar'. de·. Bi-

bliotecas, dijo que cada una de las bi}?l;i.o_-~e~:~~--t:!-.e~~ · 310: vi

deocassettes. Este paquete tuvo un COstC<_~e-~:c;:I·en~-0' ~C-ilicµent-a 

millones de pesos con los cuales se cUbrieron-de~~ch~~ de ex

plotaci6n de películas, pagos por derecho. ~e _auto'r, º'?piado -

de materiales, catalogación, conservaci6n_, compra _de_ equipo -

para la reproducci6n y capacitaci6n del personal encargado, -

as! como pago por subtitulaje. 

La erogación econ6mica para la instalación del servicio 

correspondi6, en caso de la ciudad de Máxico, a las diferen--

tes delegaciones polfticas, y en los estados, a los gobiernos 

correspondientes. En este caso, ellos solicitan el servicio. 

Las colecciones Series Culturales y Series para Niños 

fueron realizadas por la Unidad de Televisión Educativa (UTEC) 

de la Secretaría de Educaci6n PGblica. Estos programas educ~ 

tivos fueron hechos para televisión, pero se han transferido 

a formatos de media pulgada. 

En las series culturales se encuentran Los barrios, ~-

caxtla, Con la mtlsica por dentro, Diego Rivera: vida y obra, 

Grandes maestros del arte popular, Historia de la pintura de 

México, Los libros tienen la palabra, Los nuestros, Los que -

(*} Datos actualizados hasta abril de 1991. 
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hicieron nuestro cine, Madera de actor, M~xico plural, ~ 

tos de la creación, Museos y monumentos, Nuestros i6venes, --

Siglo XX: la vida en M~xico y Templo Mayor. 

La colecci6n llamada Series para Niños está compuesta 

por Los cuentos del espejo, Descubre tu mundo, Descúbrelo, 

Experimentaci6n, Pre-escolar: juguemos a conocer el mundo y -

Sale y vale. 

El Lic. Arturo Domf.nguez opina que 11 la demanda por este 

servicio existe y existirá. En el ámbito comercial son muy -

pocas las opcionesº. {?J) 

Por el tipo de materiales y por tratarse de un servicio 

gratuito las videotecas pGblicas son otra alternativa con re~ 

pecto a los dem5s videoclubes. 

Además, es un programa que ha tenido muy buena acepta- -

ci6n. Durante un semestre de 1990, a diez bibliotecas acudi~ 

ron 67,841 usuarios para ver el material en las instalaciones 

de las mismas. Mientras que para pr€stamo a domicilio se hi

cieron 11,700 solicitudes, es decir, 1,100 por biblioteca en 

seis meses. 

El acervo de películas está constituido por algunos tít~ 

los comerciales y aquellos "que por su calidad han pasado a -

ser aportes fundamentales de la producci6n fílmica mundial" .<74 ) 

Clásicos del cine y Lo mejor del cine en video son -

las colecciones referentes al s€ptimo arte y que se encuen- -
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tran,en.las videotecas pGblicas. La primera-consta de 24 pe-

lículas,.entre ellas: Alejandro Nevsky, ~~rigi~a por Eisen~ 

tein; Andrei Rublev, de Tarkovski; una Col~cci6n completa -

de Charles Chaplin_; Metr6pol is, de Fri tZ _ ~a-ng; - El idiota¡ 

con dirección de Akira Kurosawa; Nosfe"ratu, de Murnau; -

Reed, Néxico insurgente de Paul Led~~ ,- ent~~º otros. 

Lo mejor del cine en video está formado por películas 

que promuevan la lectura de los g6neros literarios y que han 

tenido éxito comercial. 

El acorazado Potiomkin, Alsino y el C6ndor, ~-

Cadena perpetua, El cotton club: centro de la ma- -

Flash Gordon, Frida: Naturaleza viva, King-kong, 

entre otras, aproximadamente cien títulos diferentes constit~ 

yen esta colecci6n. Cabe señalar que s6lo se cuenta con diez 

títulos mexicanos. 

"El programa de videotecas pt'.iblicas de M~ 
xico es pionero en Am~rica Latina. Es el 
punto de lanza para una nueva concepción, 
un redescubrimiento de la biblioteca".(75) 

Las bibliotecas públicas no están subutilizadas, ~anua! 

mente hay sesenta millones de consultas. se pretende que el 

usuario ~niños,adolescentes y adultos~ descubra la oferta -

de lectura a través del video. Cuando la gente acude a la bi 
blioteca a solicitar el servicio de videoteca, se le presenta 

la oportunidad de conocer el acervo bibliográfico, que es ma-

yor que el de video. Este dltimo s6lo constituye el 10% del -

primero. 
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Como se~ puede .~bs~.rvar, l~s posib~li4ades· que brinda el 

servicio de vid_e~tecas pt1blicas son· m~:Y aÍ'npli~s. Na· debe so~ 

layarse el de:sarrol_lo .explosivo de la·.·videoc~ssetter:a, del v!_ 

deocas~ett_e y del cine transferido ·a video. Este .proyect6 P.2. 

ne a disposici6n del ptíblico en_. general_ y sin, -_co~~o a~gu_n~r -

los ·productos ·corneiciales ae calidad tjUe p~ea~_¡,-- favol:--ecer) e-1-

hábito de la lectura y una formaci6n más-s6lida. 

Las videotecas püblicas pone~ a d~s~osi9i6n del usuario 

materiales educativos, pero sin dejar de lado el.entrenarnien-

to -esto en el caso de los progranHlS de UTEC. 

Asimismo, el poder ver las peliculas de calidad, crea en 

el espectador una actitud crítica y más exigente frente a lo 

que se ofrece en.video. Adem~s, acerca a situaciones y con--

cepciones diferentes que pueden enriquecer la forma de pensar 

y de actuar. Por otro lado, el video aproxima al espectador a 

los libros y a mediano plazo fomenta el hábito de la lectura. 

Queda pues abierta la oferta a todas las edades. 

2.2.4. LA VIDEOTECA DE LA BIBLIOTECA BENJAMIN FRANKLIN 

La Biblioteca Benjamín Franklin que depende del gobierno 

de los Estados Unidos, también ofrece el servicio del videot~ 

ca. 

"El videocassette representa un medio tín.!, 
co para complementar en forma eficaz la -
ensefianza dada en las aulas 1

'. (76) 
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Como se puede-· observá.r, . _el uS~ ·de~ .. videq·,,-conio a·~oyo. di'-~ 
d~c.tico se,-está .ge'ner.aliZa~ao!: .'.f~ )~~_j __ e.~tá Y.~iy_i~-~~~ :e1emenio 

necesario .de: toda bibliotecá.·. ' ·: ; .. >· .: ._:. ··\<,~ 

El ··prlilcipal Obje.ti~i?--,-aé1 s'er~i1.{o·~i~~ --J¡~~,~-f~~:á:~! .. en· esta_ 
. . . ___ -. _., 

- - instituci6n es ·-el de .acercar a 11 fós _ p-~ofS_~O~~s Y.;_-pi?f_C~_i~n-iS-

tas11 al conocimiento, cultura, pensamiento y·lagios de Esta-

dos unidos. Asimismo, se pretende apoyar la enseñanza del 

idioma y de las materias relacionadas con el país a través de 

las videograbaciones. 

Existen aproximadamente 375 videocassettes. La mayoría 

de ellos están en formato Beta (media pulgada, estándar NTSC), 

"pues es el de mayor uso en México". (77 > 

Es a partir de 1985, ante el uso más generalizado del Vi 
deo, cuando se introduce el servicio de videoteca. Antes se 

contaba con materiales filmados en 16 mm, pero se hacía mal -

uso de ellas y eran más costosas. 

La videoteca tambi~n tiene cintas en formato 3/4 U-Matic 

y VHS. Los contenidos son elegidos por la dirección de la bi 

blioteca, de acuerdo con las necesidades planteadas por los -

usuarios. Para esto se consulta el catálogo del Departamento 

de Estado de los Estados Unidos, el cual envía Gnicamente un 

máster u original sin copia. De esta manera se tratan de pr2 

teger los derechos de autor. 
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La c~~ección·está 'formada por diferent~s materias: nego

cios y_ dire:ci6i:t ,de! e~Presas~ coriiputaCi6Íl y ?ibl.iot.eCol~gía; 

economía;.educaci6n; enseñanza. del ing16s; pel1culas ~62~; 

art~s. P1ás~icaS; relaciones internacionales; gobierno y dere

cho; periodismo y literatura; ciencia pol;L tica ; __ ciencia, _sa_-

lud, meaiO ambiente- y tecnolog1a; ciencias so~iares I deficirte ·-y 

recreación; historia y civilización ae EstadoS U~idos; geogr~ 

f1a y recorridos por dicho pa1s. 

Todos los videocassettes están protegidos pbr · -;a·-·-ley de 

derechos de autor de Estados UnidOE;i. El serVicio d~ ·J>réstarno 
. . 

sólo se hace a instituciones por cinco ~~~r:sw-:~;:.s·~~ ca.Sto. algu-

no, con la advertencia de que debe s_er u~~d~,~:~616: ci~n prop6s.!_ 

tos educativos y culturales. 
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CAPITULO. Jll . . 

EL VIDEO INDEPENDIENTE EN ~L bÍsr~fro FEDERAL 

3,1, ORIGEN DEL VIDEO 

Existe otra vertiente en la. que:el ·Video.·se ha aesarro--

llado, sin tener hasta la fecha un.nombre di~tintiv~. ,Algu-

nos lo han denominado: "Independiente", ºAlteifiativ0 11 , otros 

"Popular, "Marginal" o "El otro frente 11
• 

En esta investigaci6n se eligió el término ºIndependien

te", porque los realizadores entrevistados as! definieron su 

labor_ Ellos invierten parte de su dinero, ganado en traba-

jos comerciales o en dependencias públicas y privadas, en vi-

deos que responden a necesidades de comunicaci6n. 

El video independiente, se graba en Video Ocho, Beta, --

VHS o Tres cuartos ~sin ser una transferencia del cine a vi-

deocassette~, se exhiben en hogares, videosalas, museos, sa-

las cinematográficas, parques o en la calle. Pero sobre todo, 

el que por su contenido no deja tentación publicitaria. 

Dentro del video independiente también pueden consideraE 

se a las empresas particulares que hacen comerciales, propa-

ganda, videopel!culas y el de personas que emplean su infrae~ 

tructura en la grabación de eventos sociales: bodas, quince -
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años, bautizo.s, :;te> olchas pr~d~cciones son consideradas -

por la r~.al~z~ª-~~~· M,~~ia")Ti,~·~~·r~'~'-~-·L;~m~~',. 6~-~o ,Vide~ indepen--

diente. 
l<i;•;" 

·:,_~~rh:~>-Á~á.rea or Castro,- videoasta. exPerimental' 

"El producir en forma independiente se re 
fleja en el material de video por el he-= 
cho de que tanto la temática, la forma, -
el lenguaje, las historias, el tratamien
to sean muy libres. Al no tener un clien 
te definido no existe ningan tipo de cen= 
sura y hacer un video se convierte en un 
trabajo libre, en un proceso mucho más -
creativo en donde es uno mismo como reali 
zador, muchas veces desligado inclusive = 
del ptlblico". ( 1) 

Este trabajo describe el trabajo que se apega a la Glti-

ma definici6n. 

El origen del video independiente se puede ubicar al fi-

nalizar la d~cada de los setentas. La masificaci6n de equi--

pos compactos de vídeo y sus bajos costos, con respecto al c! 

ne y la televisión, así lo permitieron. Andrea Di Castro - -

afirma: 

"Al salir los primeros equipos postátiles 
de video, empezaron a aparecer los prime
ros videoastas quienes, atrevidamente, in 
virtiendo en estos equipos y rnateriales,
produjeron sus primeros trabajos que mues 
tran muy buenos ánimos y disposici6n a eñ 
frentarse a una nueva manera de decir laS 
cosas,con estos trabajos se evidencia que 
el video requería de su propio lenguajeº. 
(2) 
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. . : 

En este ·p·el:i~d0> se··':pueden :ubicar_'; a los. videcia.S:ta~" pi?n~-
~ . ':·. - < ' : ' . : . - -.· .. , 

ros, -_sin :'qu~·-, ha'sta- ·Ta fecha-·, ha:'fa un·--·:aCUerdó eh/tó-~Iio a __ la. pa-:' 

ternidad de~ .~Vid~o \~~~-~en~/e~~:~- ih~~i~~;kn·Ó~>>' {-:t:·,~ -.. -:,-;: 
.· .. ;. 

evento Intervalo Ritual, r~alizado en-la Cas~ del Lago_de la 

UNAM; 

A principios de la d~cada de los ochenta ya cuenta con -

video-realizaciones de Kiko Herrero, Enrique Strauss o Carlos 

Colin. Servando Gajá, cineasta concursante de la primera Bi~ 

nal de Video, dice que hay realizadores que comenzaron a ha--

cer video y despu6s acabaron en Televisa o produciendo comer-

ciales. "Yo creo que serían unos de los papás del video, - -

aparte de que hoy son unos desconocidos". <4 l 

El origen del video independiente es el cine independie~ 

te. Es su origen. Así lo ejemplifican las experiencias de 

los cineastas que se acercaron a la tecnologfa video ante la 

imposibilidad económica de seguir con sus realizaciones en 

16 mm o en super ocho. 

El paso del cine al video independiente permitió que más 

personas se expresaran por medio de la imagen en movimiento. 

Por sus características, el video se convirtió en la herra- -
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mienta -~~di-Spe~Sab~~- par~_. c.iuie_n_e:~: te·~-~an: Y, ti~nen .. alg? . qué d!_ 

cir;. sea a ~traV~s/de ·ia. fi~·ci.Óri1 ._ ei _ ¿~~tÍ.~oni~- ._·o :·:1a ·:~~perimen 
·,·. "" .·.-· .. , .. · :- :· ----.- ·--- - -

taci6n. -

En· -M«3kicC.-; esta -~~c~-~-iaad::· aé ·carnunicar-1os- hech~s· .que -

son .minimizados o .no se trasmiten .po~_:_,l_a_--_te~~yisi6n ~statal 

y privada~ fueron y son objeto de algunas realizaci~nes en -

video. En este sentido, el video representa una alternativa 

de comunicación. 

Los terremotos de 1985, el movimiento estudiantil de la 

UNAM durante 1986 y 1987, asf como el proceso electoral de 

1988, por vez primera, dieron vista y voz a la sociedad civil, 

a través del video. 

Estos tres acontecimientos movieron la estructura social, 

la gente se reconoci6 y organiz6 en la desgracia, en el apoyo 

a estudiantes y ante el acuerdo silencioso para votar por lo 

que no fuera el partido gobernante. 

La tecnología video pcrmiti6 a los interesados grabar su 

realidad, el sentir de la comunidad sin la interpretaci6n te-

levisiva. La muestra: Sonia González "M~xico, 19 de septiem-

bre", y Carlos Mendoza con: "UNAN: La fuerza de la raz6n 11 y -

11 Cr6nica de un fraude". 

Iván R. Mendizábal, autor boliviano, escribe: 

"Parafraseando a Luis Fernando Santero, -
el video no tiene origen simplemente en -
el surgimiento de una nueva tecnología sf 
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no ,en ·1as '.Posibili<;}ades· ~.f~~cidas. p~r la 

Al fi:::::::r:~~::1::~~::~.<{~s ~in~i~~1Ec?k1enia el trab~ 
·", , 1,,,; :·~·,,~·. -;·p~ .. :;~-_:,)·o_. ~ , ~<'.:'\' -':··-. 

jo ae nuevos·. vid~·aa·~:t·~·~}~~, Pers·onas'·;::·~uEt::-no:·,"¡.¡·i·c:teran·~·.ci·ne inde-· 
.- _~v.~ _J~~· :-_ -J~~~-;::~~t:L~-·-~~fa~\¿/_~i:i:~-.. -~1~:;::?:lt:~~ ___ .. -.::_r:r· !,'.:--:: 

pendiente pe_ro ··ep ·- .º.~~~9:-; creci~~º1:1-.~-con:--1os-_"Programa_s ·ae tele-
---;c- - ---··· '-'-----;-..s. 

visi6n. 

No se trata- ae ·'los fOr]-li.aorés del video independiente tn!:_ 

xicano, sino de quienes vienen a continuar, a ganar un espa--

cio, a proponer ••• 

Alberto Roblest, integrante del grupo Video 2, precisa: 

"A partir de 1987, en nuestro país se ern
pez6 a gestar un rnovi~iento entre los j6-
venes, consistente en hacer video para ex 
presar distintos sentimientos por medio = 
de imágenes y sonidos •.• 11 

( 6} 

Parte de los videoustas que surgieron de cuatro años a -

la fecha se formaron en la práctica y sin una carrera profe--

sional relacionada con video o cornunicaci6n. 

Varias son l~s coincidencias y tanbién los desacue~tlos -

entre los grupcis considerados en esta investigacii"ln. De su -

inicio, tipo de procl.uccionP.s, lenguaje, objEtl vns, especiali-

zaci6n, financiamiento, difusi6n, problemas, logros, evolu- -

ci6n y perspectivas, se tratará en lo que resta del capítulo. 
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3.2. MODALIDADES DEL VlDEO EN'EL· DISTRITO FEDERAL, . LA 
EXPER 1ENC1 A DE ALGUNOS GRUPOS '·'V 

"<~·-:> .<< :.·-_ ,/·~--:~::- _<:·.·~;;'._ 

~l video ind_~peIÍ~~ente ~n- ei'..<'Dlé~·rit~ F~der"a·1 se 'desarr2. 

lla en una- amPli~ ~·-:ga~a·->d·~--~Po~llJ·ii\id~~~·s·:¡: ~~-~jt:~-~~i;_146 cOino rá_ 

ca es la realidad. Los -~eciur-Sos-, -~~-~:~i,:i_;;:~(' y __ ~6bj~\~'{v~~ Son tan 

variados corno sus productos. siO --~~~-~ig-~-> ~~-~-~ -~~~6~?-~~-~~aáe. ;_ 
la intención de expresar y de dar a conocer. 

Retoma temáticas y tratamientos ignorados -~edios -

audiovisuales de comunicación masiva. 

Está inmerso en un mOvimiento nuevo, cambiante, de has--

queda. Trata de ampliar sus posibilidades y de enriquecer su 

lenguaje. Se mueve en un espacio de libertad -hasta lt'ídico-, 

pero tarnbi~n de limitaciones. 

Las temáticas van desde la ecolog1a, política, problemas 

sociales, de grupos indígenas, urbanos, rurales, rnovilizacio-

nes, hasta manifestaciones artísticas, juegos con la imagen, 

el audio y los efectos especiales. 

Tal vez sea muy atrevido intentar establecer categorías 

del video independiente. Incluso, implicaría limitarlo y por 

tanto no reconocer su carácter libre y variado. No obstante, 

para los fines de esta investigaci6n es necesario aproximarse 

a las modalidades más comunes. De ahí que se hayan establee~ 

do cuatro divisiones: el video documental, el video pol!tico, 

el video ficción y el videoarte. 
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son en estas· cuatro·áreas donde se ha desarrollado la m~ 

yor!a de la producci_t;>n' en el Distrito Federal. 

Andrea Di ca·str:o, productor indépendiente, considera: 

11 
••• la producci6n de video en México s-e -

desarrolla básicamente en tres géneros: -
documental, ficci6n y experimental [t~rmi 
no que utiliza también para llamar al vi= 
deoarte]. Cada uno a su vez con otras -
subdivisiones y diferentes matices •.. 11 (7) 

Por su parte, Pablo Gaytán asesor del área de video del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes encargado de la 

Sala de la Nueva Creaci6n, dice que la mayor!a_del material -

~80%~ presentado en la vi¿eosala es documental-testimonial, 

el 10% videoarte, el 5% ficci6n y el restante si didáctico y 

científico. (B) 

Sonia González, videoasta opina: 

"Yo creo que la mayoría del trabajo en -
video ha estado volcado al documental. -
Somos los superocheros del documental, -
después nos fuimos al 16 y luego al no -
poder en 16 ... pero tradicionalmente docu 
rnentalistas ... " (9) -

si bien es cierto que ninguna división se acercaría a -

la riqueza de producción del medio, estas variantes sí res--

panden a su desarrollo. A diferencia de Andre Di Castro, 

aquí se rnencionan,el político y el videoarte. Se hace una -

separaci6n entre político y documental por la importancia al

canzada de este género, en el Distrito Federal, gracias a la 

producci6n del Canal 6 de Julio. En cuanto a la libertad de 
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realizaci6n,: a :.nGmSro-,de prOducciones ,_,forma .ae distribuci6n 

y. recuperaci6n ~co~~miCa ,·,_hc:t -~ogr_é'.'d~, el ni~el ·.desead~. por mu-

cho·s v~~~~~s·~a~-:>nd~p~ri~ie~tes ~ 

·-'En eStá_ inyesti9aci6n se ha preferido . usar el t~rmino de 
_-_:,.: _,/.:-~-:· 

V_idS~ar~·e-c '.( ri-o_ el de 'Video -eXperiméntal-, ·porl.]üe e's más preci-

sa ··-en cüañ:to-·a -la producci6n que se ha-hecho. - Hace alusión -

diieCta y·c1ara a la bGsqueda ae un lenguaje est~tico y plás

tico y a un medio de creaci6n cori posibilidades infinitas. 

Mientras el tl:!rmino experimental puede ser aplicado al -

videoarte, al documental, al político y al de ficción. La m~ 

yoría de los productores en su ejercicio cotidiano experimen-

tan con lenguajes, encuadres, tomas, temáticas, equipos, téc-

nicas, colores, movimientos y sonidos. La experimentaci6n en 

el ámbito visual y auditivo es permanente. 

La selccci6n de los grupos e individuos se bas6 en el --

criterio de representatividad. Es decir, se intent6 rescatar 

la experiencia de "los caballitos de batalla 11
, corno se llama 

Francis García a sí misma y a los demás "pioneros" del video 

y de las nuevas generaciones, que no por nuevas menos impar--

tantes. 

El hecho de referir las experiencias de ambos grupos de 

videoastas, permitirá hacer un esbozo de la situaci6n del vi-

deo independiente en el Distrito Federal. 

Por un lado están los realizadores con un nombre y pres-
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tigio hechos." ·E~l,~s.· son:· .Pela We~ss·, Fi:-anCiS G~rcía .y· .·su CO!!!, 

pañ!a Red~S cih·e-Video I Sonia. Gon.~ález, -Rafae1·- c6rkÍ.di-~ ·sará.h 

M!nter, Carlos Mendoza y el Canal 6 ae JuiiO ·.,aei:. c'u¡;¡_:i ~·~- aÍ--
: ., ·, 

rector, as! - como Andrea Di CB.stro. ,:,Todci'sc· han :·pa'-~ti.~¡pa.á.0 en 

muestras y concur-sos dentro y fuera del ·~~~~~e-~ ~/::~;~·:i:·~-~ai~~adi.2 
nes h·an tenido un papel sobresalÍ:ent.e a. 0 -ñiv~~-- rlacioriB.l>'e;_ irl~

ternacional. 

Ma. Victoria Llaffias a diferencia de los videoastas antes 

mencionados debe su formación a la televisión comercial. Di-

cha trayectoria ha marcado su ejercicio con el video. 

Asimismo, están los grupos e individuos cuyo acercamien

to al video ha sido más reciente, no obstante, la producci6n 

es constante y amplia. Son: Fuego Nuevo, Video Dos, Komuni-

dad Audiovisual y Carlos Salom. Además, empieza a ser conoc! 

da por su exhibición en foros populares, museos, galerías y -

videosalas. Ellos representan a las nuevas generaciones cuyo 

empuje también enriquecerá el panorama del video en México. (*) 

3.2.l. EL VIDEO DOCUMENTAL 

Patricia Vega, periodista de La Jornada, afirma que el -

video está considerado corno registro de acontecimientos, pe-

riodístico y testimonial. (lO) 

(*) En esta investigación se han dejado fuera a muchos, quizá cientos -
de videoastas independientes. Las limitaciones de tiempo y recur-
sos han obligado o. ello. 
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Dicha· desc_ripci6n hace referencia al. video dacument·a.1. -

Ante la nec;:e.si~-~~ ,~e acceder a iÍ1formaci6n sin censura, veraz 

~ue dif1cilmente será dada a la·luz ptlblica por las instan

cias inforrn_ativ~s, t.ant·a pO.blicas_ como privad~s-, grupos e i!!_ 

dividuos se han dado-a-.la-,tarea de C':\ptui;ar,'._de .. hacer ll!l re--
- - -- -

gistro -docume~tai-·dei· otrO· ladc;; de ia::moneaa·.: Es deo.ir_, de· -

contrainformar. Se realiza un trabajo de recopilación d9 im! 

genes, testim~_n_ios, puntos de vista, sonidos, gritos y voces 

que en el-otro ámbito no son vistos.ni escuchados. 

Andrea Di Castro opina que la definición de documental -

tomada del cine, es la más cercana a lo que es ese g~nero en 

video: "Tratamiento creativo de la actualidad, de la historia 

cotidiana, información al servicio del pGblico, muestra cómo 

vive la gente, qué es lo que quiere y c6mo trata de obtener-

lo". (11 l 

Por medio de entrevistas, testimonios, levantamiento de 

imágenes periodísticas, etc., se registran hechos sociales y 

políticos, la vida cotidiana de diversos individuos, grupos y 

comunidades. Eso le ha permitido al género documental en vi-

deo una amplia aceptación. Asimismo, tampoco pueden ser elu

didas sus características didácticas y de posible motivación 

al cambio. 

Las peculiaridades del medio han favorecido una produc-

ci6n muy rica en este género. Las comunidades indígenas, por 
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~- ·:, 

m~s -ilejad~s éiU~. ~·~·t~n::~ .. ic;s- h~-~h~~- -q~-~-; a·Cú·rren· _de·. _impro~is~,'-. 
los .test·i~-Oni~~:-~ nÜ~~a~~-~ht~.¡-. ·esbuáh~d.;-~-, ~ i'Els·::;ca-raS· y-~-~;~-~·~-~~&-~ 
ticas desconoCidas, lós PuntOs .. d·~-~~:~f~~~ -~·¡f'~;~.'~ri~~~--~- -·~h~>r~ "son 

vid~ograbados: 
':;/<.:-' 

de un lenguaje auditivo ~/ visUai.:,'fie:~6_o';:-~T.~i~.~~~-~T~~:~~hc;'~-~t~';. 

incrementa el inter~s y la a.tenc;_i6D ·_:d_~i ~-'.~~-~~4-~~-~4~~-;'.i~t,Po.~.~ lo -

tanto, responde a la necesidad de in~b'~.~~i~k';ve'.}a~t~~·- ' - -

En esa intensa bGsqueda todav!~: _q~~dá· ~~~?h~()~~~~.:--d~~·~~~, -

brir, por decir, por ver •.. 

3.2.1.1. FRANCIS GARCIA Y REDES CINE VIDEO 

Redes Cine Video y su directora Francis García son 

una de las experiencias con más producción en esta modalidad. 

Francis García se ha desarrollado como realizadora, y en 

mayor medida ha brindado apoyo a muchos grupos de video inde

pendiente. Intervino en la producción de prácticamente todos 

los primeros videos independientes mexicanos. Ha sacado a --

flote proyectos que de otra manera hubieran quedado truncos. 

Formada en el área de la administración, se dio cuenta -

que para llevar a cabo un proyecto "los dineros hay que saber 
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los manejarº. _Su e_~per~e~c'ia dentro -del video tuvo como ant.!:_ 

cedente el teatro _pop~lar .Y_ c.L cin_e ~r_i·ae~-e~di_~l'.lt.~·· 

Ante la necesidad urgente de _·comunicar, en ·1979 ·recurri6 

al cine de ·16 _mm, SOpo:t:te en e·l.-CUal filtn6_ SU _primera .. pe_l_!Cll"."'" 

la, Lá Madre. A. :Par!:~r de -~~-~ expe_~ien~ia ~~ _i~ter~s6 por 

alcanzar un may_or dominio sobre lo:S e1emeñtos"· _de _la produc- -

ci6n e inició un proceso de formaci6n autodidacta. PosterioE 

mente hizo un medio metraje llamado Pueblo de Boquilla. 

Después de ambos trabajos se percató de la imposibilidad 

de realizar a nivel independiente, producciones tan costosas 

corno las del cine. La inquietud de la comunicaci6n indepen--

diente, de la comunicaci6n alternativa lu llevaron al medio -

que hasta ahora le ha permitido decir las cosas que debe de--

cir: el video. 

En 1980-81 adquirió una cámara de video Toshiba, de los 

primeros modelos. "Entonces dije: creo que la rtnica posibili 

dad de seguir haciendo este tipo de comunicación 

vés del video". { 12 ) 

Objetivos 

es a tra--

Francis García se dio a la tarea de crear una infraes- -

tructura organizativa y tecnológica que le permitiera mante-

ner la independencia en la comunicación, sin cortapisas. Fue 

entonces ~1982~ cuando surgió Redes Cine-Video. Desde sus 
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. . . " 

inicios. estaba: concebida C~mó-:una ·instancia de apoyo, de ca·--
, ," .:;,\ ,• '•,:._::· ·_<>,''.•e,.';•, ', : - •-• >• 

producci6ri-;·:pe~o. tamb~-43-~ A~- r·~}?~~·e_~ª-~-~6n:_:·_~coi16mi~-~· '.Redes C.i 

ne.:..v1aeO eStá-.:Con'79bid:g~::'p·ar·a ~~iá.---pr_ó(iU_C_i:::i6l-i ~e -.-Cont-~n;;aéis -"'.'~ 

races~;. 1'Z,:'.-.ai"iµsi6~; ;~~:ia.~.:~;~b~;~:rc'i~iiz~ci~~. 
"<t· --

A -~1- ·:~-~- · ll"_C,~~~.~~ s_ru~~ª-º ~):ke·;~·c;_~a-s. con un p~_oYe~to, _ pero 
-- --'-- --· 

--~1n ia~- iflfraestr"ilC"t:U·~~~: p-a_ra··~ r~~~iiZario-- o ,-~-~~~::r:oaii'~1:r~·o ~ 
hay un· ComPZ.oiRiSO ~ s-eriO·-- af\.'in-Cui~rse ·· cori :noS-OtrOS. 

_. .:.;,-_, ;_ .--< ·- -'<-•::C' " -~""-
Hii~F·Un·· .-

comPromisO~:pr6~e·s~;~n·a1-_··ae'•terminar, de entregarse_ ·al trabajo, 

Produccit5n 

Para julio de 1991, durante nueve años de vida, Redes t~ 

nía 28 producciones. En promedio, tres proyectos indepen-

dientes por año. La mayoría de ellos están grabados en Beta, 

VHS, Super VHS y V-8. Recurren al equipo de Francis García -

maestros, ecologistas, j6venes punks y colectivos para la po~ 

producci6n, se hace en formato 3/4. 

En sus inicios, el Canal 6 de Julio obtuvo la ayuda de -

esta compañia. Gracias al apoyo en infraestructura y organi

zaci6n pudo consolidarse como grupo independiente. Con ellos 

coprodujeron Tiempo de la Esperanza y Cr6nica de un Frau-

de. Francis García dice al respecto: "Este para mi es un -

trabajo de periodismo, de video documental, video periodis- -

mo". (14) 
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Otra de sus realizaciones son No al monstruo de la·Laqu

na Verde, Pura basura pura, de corte ecol6gico. En·otra mod~ 

lidad tienen Huelga Strack, una ficción sobre la huelga:de~-

hambre de Baby Sends. Asimismo, Relatos el .cual se "refiere a 

una parte del libro Jueves de Corpus de H~be~to ~a~~ti1_i_9. _ D~en e 

tro del arte está Arte Popular, Tere.Sa Pomar y·',u_no--~obre-Fr~!!. 

cisco Toledo. 

En cuanto a s·u apoyo al video independiente p~pul_Etr, .es
tá la experiencia con un grupo de jóvenes punks. Ellos mis-

mas decidieron captar su realidad, para evitar fuera present~ 

da por alguien ajeno. Alquilaron una cámara de video y grab~ 

ron muchas horas. Fueron a Redes y Francis Gaq::!a trabaj6 

con ellas sobre un guión de imagen. Sus principales inquiet~ 

des giraban en torno a la violación, la represión, el rnachis-

rno, la virginidad, la ecología .•. 

La directora de Redes dice: 

" ... hay una frescura muy grande. No hay 
esa distancia entre el profesional de co 
rnunicaci6n, el director, el camar6grafo
y todo ese aparataje ... " (15) 

Otra experiencia en ese mismo sentido, es la del video-

filme(*) No se puede pasar, sobre la experiencia de una co-

(*) Francis García dice que para ella el término de videofilme es más -
claro que el de video porque tiene mucha técnica de cinc en cuanto 
al montaje de las escenas, aunque no se haga con material de cine, 
"Hay que manejar actores, hacer guión, tom.:"'lr los tiempos, toda la -
organización como para una filmaci6n, se hace para una videograba-
ción". (16) 
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munidad camp~sina. La_ i1:ivestigaci6n, ·g~i6n~:y·-g~abci~i~n en 
,'i' .,·:. ., _' 

Hi-8 estuviéron··-a" c8.rg6,-_del ·colectivo A'Cuitlap{ .de ·JalSpa, V~ 
-.-. - ' .. 

racruz. · Sii:t·-._~mRa.Í:g~:,~ el· grupo ~-e 'disoivi6.·. oOs de·: sus miem-

bros ·pres-en taran·· a Francis Gátc!a .él gÜ·~-~~:-~; ·,ril~~eria1 ···para --

que los, apoyara.~ Ella los ~Y-~~~º-'~~-~~?-. c~~Pr~~9~9~~q~~-~/' 'rev~~-~- ·to

do el rnaterial,.·plane6 .ia p-~-~p_r;~a~~-~=i_~~~ ~-~~\i_:I::~-'~~--~~-1_ eq~ipo -

de Redes. 

Dicho trabajO ya ·Se >estrenó. ~-ñ~:~-J~-lip~-~ y :;~~~~--frii~~;nte se 

presentará en el DiStrito Federal. 

Para proporcionar los servicios y hacer sus realizacio--

nes Redes Cine-Video tiene equipo de 3/4, la 5850 y la 5800, 

el editor RM 440, generador de caracteres y de efectos. 

Cuando se requieren productos de calidad broadcasting o 

"producciones totalmente Redes Cine-Video o Francis, si usa--

mos la cámara OXM3A Sony de 3/4". Por ejemplo, No al mons- -

trua de la Laguna Verde está hecho con este equipo. Se busca 

la calidad para que pueda ser trasmitido por televisi6n. ~ 

te popular, realizaci6n exclusiva Redes fue hecha en 3/4 por

que se vieron posibilidades de comercializaci6n y de partici-

paci6n en festivales. 



3. 2. L. 2. •. ~ONIA <:;ONZALEZ. 

Ta~i¿ri·::d~n~~i, del videO. docUmenta1 ·se encuentra Son1a: -

GónZ~leZ. ~.: 11 ~·._.-~yo saY·:'do'7_umetj~al.i'sta 'y me· Í.1Ú:eresa 1~ i,nforffi!. 

ci6n ••• ,,(l?) • 

Del ~sroo modo que Francis ('".,a.reía, ella se inició en el cine 

independiente, trabajó con Super-B y.después pasó al 16 mm. -

El encarecimiento de los materiales la hicieron cambiar al v! 

deo. En 1975 por primera vez accedió a un equipo de video 

portátil y empez6 a utilizarlo formalmente como su herramien

ta de trabajo. El video fue un elemento que se añadió a su -

lenguaje. 

Al principio su trabajo con este soporte estuvo ligado a 

las instituciones. Como enviada especial a Centroam~rica por 

Canal 11, cubri6 la revolución sandinista ~antes se había h~ 

cho con ~6 mm--, sin embargo, la facilidad de transportación, 

manejo y procesamiento de equipo y materiales hicieron del vi 
deo portátil el medio ideal para la información. 

Durante esta etapa se dio cuentn de la solidaridad tan -

peculiar entre los trabajadores del video, cosa que no se da 

en el cine, ni en la televisión. "En el momento en que uno -

hace video ya no se hace la obra maestra de nadie, el menos -

de los independientes ..... (lS) 
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:, . -

En ese· entonce S.: al ·-·.igual q~e:· cih~ra ~:~ ·te'ríi~~:.Crue>.hacei:-

ahorro o ~uc~os t"~ab~jo~~-.a~i~~iori~1·¿··~ -pi\ra ·i;·ód~~~ ~~6-~'uéi.i 
~·"·'·' 

un -

sus 

videos 
'.'t~; 

' "~·:·. "~¿ ... - . 

,, 

objetivos· 

- -·· ., -
"Mi -inte!rpretaC.i6n del vfd9o es cjue es una he-r~~i:e.-nta -

de la que tiene que hacer uso cada grupo y cada gre~io;~:.·,(l~) 

Como parte del colectivo Tiempo Nuevo, en un principio s_e de

dic6 a cubrir movilizaciones obreras, huelgas, etc •. Pero era-

muy desgastante y al final de cuentas obtenfan resultados muy -

parecidos porque todas las marchas eran iyuales. En canse- -

cuencia, optaron por brindar capacitación a sindicatos, coles 

tivos, grupos obreros, etc. 

El mayor acceso a formatos pequeños, facilit6 que dichos 

sectores se incorporaran a la difusi6n y comunicaci6n a tra-

vés del video. se hacía uso de él para contar la realidad. -

Durante el Tribunal de los Pueblos llevados a cabo en Centro-

américa, las evidencias se presentaron en video. 

Sonia González platica: 

"Por eso nosotros nos llamábamos video al 
ternativo, que más que alternativo yo - = 
creo que éramos alterativo de las condi
ciones de diálogo que se habían establee! 
do. Y esto evidentemente nos trajo mu- -
chas consecuencias; o éramos rojos y no -
cabíamos en ningdn lado, o éramos muy co~ 
flictivos para cualquier instancia".(20) 
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' ' ' ·,. ' 

La ·neC'as~d.ad;".de ·.-é-Ont·a·r,: de_·.dar, ·a; _conc:'cer '· de 11:Í:-ecoger la 
-- - ·.- . . J. -··--- ' i-, - ' 

historia c~tid{·ari~·~_de~~--~u~--~f;t;>:~~~P~~bl~,s'.' __ 1a -11ev~r a :·hacer del 
:::,:::·e:¡•;;_.:·,_;;-._,·-¿ 

video su hei:l:anlierita -de" ~~;:~b~,~~~ .-
. ; ~": 

considera· que -otra posibii-iaB.a ·del video 

es la evoluci6n.del lenguaje. El cine no permite la experi--

mentaci6n, por sus altos costos en cambio en el video encon-

tr6 la oportunidad de jugar, crear y probar. "Pienso que es 

una forma de platicar, corno se platica as! de fresco". 

En su opini6n el video no es para prestigiarse con nadie. 

Tiene un fin determinado, ya sea la informaci6n, el testimo-

nio, la experímentaci6n, la educación, la capacitación •.• 

Producci6n 

Durante el sismo de 1985 y luego de trabajar con el vi--

deo algGn tiempo, se percató de su validez. Consciente de la 

vida corta del medio, observ6 que el. peso de esta nueva expe

riencia colectiva est~, entre otros, en el barrio donde la 

gente esperaba el video de la reconstrucción de su espacio de 

vida. 

Así surgió M~xico 19 de Septiembre, grabado y editado en 

formato Beta. Versa sobre la organización de los habitantes 

de la colonia Guerrero para el rescate de atrapados entre los 
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escombros, ~yuda a damnifi·c~dos,/·.r.~'.bó-~~~~r~.-~~-ú5pc dé :··cas~S y.·p~ 
ra exigir a las autoridade~ _~:la·< so~~-~i6·~ :_· d~ -:-Su~.>Pr~~--l~~=~s de -

vivienda. 

En ~l se evidencia la· relaci6n de confianza mutua-esta--

blecida entre los sujetos de la grabación y la videoasta. 

Los testimonios, entrevistas, registro de asambleas, de acti

vidades desarrolladas por los colonos, del apoyo moral y mat~ 

rial a·los vecinos m5s afectados, son naturales, no son simu-

lados ~como sucede a veces en los programas de televisi6n~ 

y son captados en el momento y lugar en el que ocurren. 

Tejedoras del Futuro es otra de sus realizaciones. 

Trata los problemas de las mujeres guatemaltecas. Del mismo 

modo recurre a la narraci6n testimonial y captura a trav€s de 

la cámara las situaciones y preocupaciones cotidianas de ese 

grupo. 

Sonia González reflexiona: 

"Yo creo que el video visto desde la pers 
pectiva de la información, de la organiza 
ci6n política es un arma insustituible, = 
con la tremenda desgracia de que estos do 
cumentos se van a perder, y lo sabemos t2 
dos .•. " (21) 

3.2.2. EL VIDEO POLITICO 

En lo que se refiere a cuestiones políticas, sociales y 

econ6micas, la poblaci6n se enfrenta a un vacío informativo. 
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Elena. Poriiatows~a opin~:· ''En MéXico siempre se_' ha:~nte:nt.~40 -

sepultrir<-t~~,~·-;:~·~.b,~~~~~-,_sL en el-. P~.·{"s;·~un~-~ pasara ·,nada. -·Tenemos 

una terl:-ib·l-~_-::t.e~d~~-diá·- al olvido 11 .: < 22 > 

'.'' -----~-

Por~~~-'. p~-~-te--~ ·-:_-!ier-~':i.O A9uaYo, -pre~i-de~te de 1~ Academia -

cºr-teXicana~~ de~ o·eri?Chos- Humanos, -~A. C. (*) declar6; 

''Podernos decir aue en Néxico si se ha am
pliado la posibilidad de expresar ñues- -
tras puntos de vista, lo que se ha limita 
do son los medios para, dentro de éstos,
la televisión es ln más cerradaº. (23) 

Al mismo tiempo se han cerrado algunos espacios que fun-

cionaban corno v!as de expresión de la sociedad civil. Como -

ejemplo: en radio se obstaculiz6 e impidi6, hasta fecha inde-

finida, que continuaran las emisiones del programa 11 Voz Ptíbl.!, 

ca" de Francisco lluerta. 

Carlos Monsiváis escribi6: 

" ..• las inmensas trabas que el Sistema -
opone a la libertad de expresi6n de los -
movimientos sociales y polfticos, del sin 
<licaliGmo que es o quiere ser independieD 
te, de la disidencia moral que ya osa ae= 
cir su nombre y sus razones. Se han des
conocido, o apenas se han registrado las 
batallas literalmente heroicas de grupos, 
movimientos y personas cuyos pronuncia- -

(*) Esta declaración la hizo al referirse a la queja hecha ante la Com.!_ 
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra Imevisión por la in 
terrupción de la emisión del viernes 16 de agosto de 1991, del pro-= 
grama Presencia Universitaria. En dicho programa los representan-
tes de la Academica Mexicana de Derechos Humanos opinaban sobre las 
elecciones que se iban a llevar a cabo el 18 de agosto. sin embar
go, a los 4 minutos de iniciado, fue sacado del aire sin ninguna e~ 
plicación. 
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mientes y puntos dé viSta son anta"g6nicas 
a la cerraz6n ideol6gica y.a las.prácti-
cas pre-fas.cistas 11

• ( 24) 

Los criterios de selección, tra~amien~o y difusi6~ de -

los hechos·· se han unifol:'rnado, los del centro --geográfico Y:· -

del poder~ rigen por igual. Se han dado a la tarea de ter--

giversar, ocultar y matizar aquellos hechos 11 no convenientes 11 

para el dominio pGblico. 

Carlos Mendoza opina: 

"Mientras los canales privados y oficia-
les nos muestran el mundo feliz de la so
lidaridad salinista, en la pantalla de la 
realidad, los atropellos policiaco~, los 
fraudes electorales, o los obreros en la 
indefensi6n son pan de cada dia. Esta re 
laci6n esquizofrénica entre lo que sucede 
y lo que nos dejan ver, da lugar a la ge
nuina exigencia social de información". (25) 

La búsqueda de espacios de libertad de expresi6n y de --

ejercer el derecho a la información, han llevado al medio 

"anarquista, libertino y libertario" que es el video. ( 2 G) 

3.2.2.l. CARLOS MENDOZA Y EL CANAL 6 DE JULIO 

El video polftico, si bien al mismo tiempo documental, -

ha tenido en Carlos Mendoza y al Canal de Julio del que foE 

ma parte, a un importante exponente. 
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Egresado del Centro Universitario de Estudios Cinemato--

gráficos (CUEC), 1976-1982, su.f~rmaci6~-d~.cineasta la desa

rrolló en el: 9€nero docuI_Uen:ta~, _._in~_o_r_Jll~_t_iv~_· Muestra de ello 

son las películas ~cortos.y~,medio ~etrajes~-que realizó: 

Chapopote (1980), Chahuistle (1981) ,--charrot:i.tlán °(1902¡,. ~ 

encontraremos (i9B3) y Jijas de la Crisis. 

Como ha sucedido con otros cineastas, ~el,éncareciIDiento 

de los materiales lo llev6 a otro medio .. -Al ·y_~~ ·;~~-~---p~.lc~~---ºE. 
cienes de distribución ~ recuperación q~e tení"~-'.' .. ei-:: ·16,;rnrn·-.:__p~ 

ra ~l, el formato natural del documental- re9Ur_ri6' al video. 

Objetivos 

Las condiciones favorables ofrecidas por este medio le -

dieron la oportunidad de continuar con su trabajo. Bajos ce~ 

tos para la producción; infinidad de videocassetteras para su 

distribuci6n; enormes posibilidades de producci6n y subsiste~ 

cia; espacio plural y libertario; medio que hace disminuir la 

au
0

tocensura y alienta la comunicaci6n entre la gente, fueron 

algunos elementos que lo convencieron definitivamente. 

Incursionó en el video como espacio de lucha y de infor

mación. '' ... a final de cuentas las informaciones que la gen

te no conoce y que tiene la posibilidad de enfrentarlas a las 

informaciones que le llegan con mucha insistencia por los me

dios masivos 11
• (

271 
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Producción 
•• ·' < <·. ', :· _, 

con esta iiitenCiÓil h"a'.~he6h:o Eiproxim~élameflt8>-12 re-c:lliza--

cioneS .:·· LiÍ~--primer~'~ e~·:_-.19~8-, ~l.- -regis·t~~a-r·,~·~n'·/~ia~:C? e:~)0 rnOV1-- !..: 

mient~_ del -~on'S~jO·_._Estudiantil · Universit~rio·/JCEt(>. a~rail'te la 

hue1ga·ae·1a·ÚNAM en 1986-1987. 

fuerza de la razón. Fue coproducido.con-RedesºCine~Video. 

En esta etapa, los intereses inforrnativó.S ae-carloS Men

doza y las necesidades propagandísticas del Partid~ de i~ Re~ 

voluci6n Democrática (PRO) se conjuntaron. Carlos-Mendaz~ n2 

t6 la carencia de una menoría de los acontecimientos anterio-

res a las elecciones del 6 de julio de 1988. Cuauhtémoc Cár-

denas decidió llamarlo para que registrara su campaña hacia -

la presidencia de la República. 

De esta confluencia surgi6 El tiempo de la esperanza. 

Al apreciar los resultados de este primer trabajo político, 

se realizó, de manera independiente al PRD, Cr6nica de un 

fraude también en 1988. Este video de 61 minutos muestra los 

principales acontecimientos ocurridos durante las elecciones 

del 6 de julio. 

Carlos Nendoza dice al respecto: 

11 
••• el momento de 'Cr6nica de un fraude' 

es muy especial, había una movilizaci6n 
muy intensa, y el video contiene una in
formaci6n que no ofrecía ningún otro me
dio, incluso que ocultaban deliberadamen 
te, y la avidez del espectador por tener 
esta informaci6n era muy grande ... º(28} 
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Se consolida un proyecto:--Canal :6 de Julio 
. . . - . . -

.' ~ ', , 

A ·ratz- d_e .· e~tas.-: exP-~l:ieJ'.iCiaS·,- en enero' de 1989 surgió el 

Canal 6 ae··Ju1:io,. cuyo registro como Asociación Civil. oburri6 
. . . . 

a prinCip.iOs ·ae ··1991~-,--

Fernátlao-·-MejÍa Barquera dice: 

" ••• un grupo de militantes y simpatizan
tes del Partido de la Revolución Democr~ 
tica {PRO), quienes con el nombre de ca= 
nal 6 de Julio, han establecido un siste 
ma de producci6n y distribución de videO 
cassettes a través del cual buscan difun 
dir las actividades y puntos de vista ae 
su partido". (29) 

Patricia Vega considera que no es un 6rgano partidista. 

Sus integrantes son simpatizantes y algunos militantes del -

PRO, pero sobre todo buscan registrar y difundir los rnovirnie~ 

tos sociales y políticos recientes del país. 

Además, al percatarse de la posibilidad de informar so--

bre asuntos políticos, de la presencia de un movimiento que -

iba a continuar aún después de las elecciones y de la consol! 

daci6n que podía adquirir el proyecto, se constituyó el Canal 

6 de Julio. 

Está formado por César Taboada, Fernando Montaña, Sergio 

Franco, Francis García, Adriana García, Miguel Salguero, Joa

quín Palma y Pilar L6pez. No obstante, durante las producci~ 

nes trabajan casi 25 personas. A lo largo de tres años de v! 

da han producido alrededor de quince videos. 
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Las realizaciones abarcan va~ic::>s,_ teimas ', ~todos dentro del 

ámbito politice: una entrevista ·a-·Ctiauht~moc cárdenas de 35 -,..- '. ,. 

minutos; Historia de traiciones-Sobre iaidetenci6n .de Joaqu!n 

Hernández Galicia, ºla Quina 11
; Michoacán: no a la democracia, 

testimonio del proceso electoral ·ae julió de 1989; 2 de octu-

bre. oeveras no se olvida, que incluye un documento has~ª---~_se 

momento desconocido del inicio de la matanza de Tlatelolco en 

1968; Que renuncie; Modernidad bárbara, que está integrado 

por material inédito sobre la violencia politica en Michoacán 

y Guerrero durante 1989; Tejupilco y el juego limpio sobre 

las elecciones del 11 de noviembre de 1990 en el Estado de M~ 

xico; Contra corriente; Comunicado de julio 90, acerca del m2 

virniento de los trabajadores de la cervecería Modelo, y Frau

decedario, concebido como programa didáctico para la defensa 

del voto. 

Durante las elecciones del 18 de agosto de 1991, trabaj~ 

ron con seis o siete cámaras para cubrir campañas, cierres de 

campañas y votaciones. 

Lenguaje 

Como Francis García, la mayoría de los trabajos del Ca--

nal 6 de Julio son considerados videofilmes. La planeaci6n, 

organización y producción es igual a la de una película, con 

la diferencia de que son grabados en video. 



128 

La realidad mostrada en los videos es· c_?tlturidente. (~) -

A ello contribuyen sus elementos periOdisticoif·que. ie(-dan_-va-_ 

lor de documento politice y social. Se ~poya·. en foto~rafias, 

imágenes en video de funciÜnariOs, actas·,·· discursos -Y,- docurne_!! 

tos oficiares¡ en téstimonios de la poblaqÍ.6~ ,- i-~~geile~ ~~- s6-

nidos de marchas y· actos pGblicos, de-· ng~esiones·, ::·a~~-- a-et~~~ -~; 
violencia, de intimidaci6n y de violación" a los _deré-chos: poi!. 

tices y humanos. 

En este sentido, los videos del c8.rial · -~ .. ~-~~-~~~!¡~~~ s~-~ una 

alternativa frente a la informacic5n, -al Silencici Y á. ·1a hist2 

ria oficial. 

El cineasta Sergio García dice de Carlos Mendoza: 

"El está cumpliendo con una misi6n de con 
trainformaci6n, contra el gran medio, coñ 
tra el gran aparato y monopolio que es Te 
levisa y su aliado menor Imevisi6n. Es ":' 
una aportaci6n valiente, cabal, consecuen 
te, honesta de quien est~ arriesgando sü 
vida en pro de un ideal ..• " (30) 

3.2.3. EL VIDEO EDUCATIVO 

A nivel independiente se ha desarrollado una modalidad -

del video que busca la cducaci6n, la capacitación y el resca

te de las tradiciones. 

(*) Si bien es cierto que la realidad puede ser manipulada por medio de 
la edición, musicalización y los efectos, los trabajos del Canal 6 
de Julio, como ya se habí.a mencionado,muestran otra visión a la de 
los medios masivos. 
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Tiene una tendencia didáctica, pero tambi~n documental. 

La exploraci6n de los temas está basada en la investigaci6n; 

en los testimonios casi siempre explicativos, más que narrat! 

vos; en el registro de las técnicas, costumbres~.modos de vi

da, ambientes y p'rti.cticas. 

Como \~m ·-¡as Otras categorías del video, se está en un -

proceso· de_-experirnentaci6n para aprovechar las carac-tel:-íS-ti~

cas del medio. Todavía hay u·na inclinación muy marcada .Por -

utilizar los mismos recursos de la televisi6n: repOrta'je, en-

trevista, locutor- en off o a cuadro, sond-eas·, aCt.uac:;f6ll-·ae -si_ 

tuaciones tomadas de la realidad, repetici6~·de conceptoS, p~ 

sos y explicaciones, y el uso de material gráfico. 

En este ~mbito educativo, la mayoría de los trabajos son 

de carácter institucion~l. Universidades, instancias cultur~ 

les, escuelas y dependencias gubernamentales cuentan con los 

recursos econ6micos, t6cnicos y humanos para hacerlos. 

De manera independiente el trabajo se dificulta debido a 

que los recursos deben ser cubiertos totalmente por el grupo 

que haya decidido desarrollar este tipo de proyectos. 

Las posibilidades de difusión son difíciles y llenas de 

obstáculos,lo que sucede en menor medida con las institucio--

nes. 

Un intento en este sentido es el que llevan a cabo Ma. -

Victoria Llamas y Asociados, sin embargo todavía no logran e~ 

centrar el o los estilos propios del video educativo. 
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3.2.3.1. MA.- VICTORIA LLAMAS Y f\SOCIADOS 

Como miémbros de ~a g.eren?ia Proyección humclna, Produ- -
" -- ·' , 

cían· 1as_ :·aápsui'aS' H0lnbres y- mu.ieres tr.ibajandO .. y mens~j_es· pa-

r_a l~ cornUnidnd. Los directivos de Televisa trataron· de irnp_2. 

n~r cambios,_ cortes y editar el material incluido· en dos pro-

gramas titulados Informe Sida e.laborados por dicho equipo. 

Por tal motivo, Ma. Victoria Llamas -con 14 años de ex-

periencia en tclevisi6n~, Henry Stone, Arturo Escajadillo y 

Laura Martfnez J\larc6n renunciaron al consorcio televisivo. -

Desde enero de 1988 fundaron una compañía independiente de vi 
deo. 

Objetivos 

su trabajo como realizadores de video está marcado por -

el desempeño profesional que tuvieron durante años en esa em-

presa. "No estamos inventando un guionista, sino que ya ten~ 

mas una mecánica de trabajo. Como grupo ya sabíamos quién h~ 

cía qu€, a qué horas y c6mo''. (Jl) 

Ma. Victoria Llamas considera que el video no ha sido e~ 

plotado en todas sus posibilidades educativas y culturales. -

Y que la tendencia actual es hacer videos de albures, fiche--

ras y de violencia. Para ofrecer un contrapeso a este panor~ 

ma decidieron dedicarse a la realización de videos educativos. 
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El objetivo es: 11 
••• quc sean opci6n y 9ue refuercen lo poco -

que aprenden, que valga la pena compartir, que hablen de nue~ 

tras ra:í.ccs, de la vida nacional, que sean decorosas 11
• (

32 ) 

Producción 

Hasta julio de 1991 tenían seis videos: La muerte viva -

~ganador de un premio al mejor 9ui6n durante la Primera Bie-

nal de Video--; Piñatas. posadas y pastorelas, con el fin de 

rescatar las tradiciones mexicanas; La mariposa monarca; 9!E:: 

so de primeros auxilios, es de una hora y está dividido en -

bloques por casos; uno más sobre un pintor y escultor, ~ 

Guti~rrez y su mundo; Cuento con la vida, basado en la expe--

riencia artística de Ha. Eugenia Llamas 11 La Tusita". 

Con la marca Educatel han realizado estos videos, los --

Cínicos que han podido financiar de cien ideas que ti~nen- re.:....:. 

gistradas. 

La calidad de imagen y audio de sus trabajos es profesi2 

nal. Para lograrlo cuentan con equipo de 3/4 SP ~dos cárna--

ras y equipo de edici6n, el cual maneja un código de control 

track y código de tiempo que permite ediciones exactas~, ge

nerador de caracteres y generador de efectos, tambi€n tienen 

cabina de locuci6n y equipo de audio. 



ra recrear situaciones y personajes, para hacer ficción. 

Los temas, tratamientos y formatos a que recurren estos 

nuevos creadores, son muestra de la bGsqueda en este ámbito. 

Las relaciones personales y familiares, la muerte, la soledad 

que a veces agobia a los habitantes de la ciudad, la drogadi~ 

ci6n, el alcoholismo, las leyendas, la visión que tienen las 

mujeres, niños, jóvenes y ancianos de su entorno y las probl~ 

máticas enfrentadas como grupo social, son algunas de las ta~ 

tas variantes que toma el video ficción.(*) 

A nivel independiente, el video ficción enfrenta algunas 

dificultades. Al requerir de actores, locaciones naturales -

~y en menor medida creadas exprofeso~, vestuarios, ilumina-

(*) Florence Toussaint escribe sobre los videos ficción que se presenta 
ron en la Bienal de Video: "En general ••• carecían de un libreto s6 
lido sobre el cual se construyeran las historias verosímiles, ági--:" 
les, capaces de atrapar al espectador y llevarlo hasta el final. 
La producción tampoco se destac6 y curiosamente algunos de los mejo 
res videos hicieron gala de economía de recursos". (34) -
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ci6n adecuada ~on .más de."U:na· lámpara-, equipo de sonido --

que capte lOs, ciUdiOS:· en· _diferentes Pla.iios y ambientes, ensa--

yos, ~ un ~A~:~P_~: ·r~~'.~~¡~~~m~~~e)·~~r~o ~~ .gr~bac'.i.ón,: se. vu_ei~e 
caro. y por ~ant'?' difícil pa-ra _ lOs Produ~to'res i!ldependientes. 

" _·. > ' ', '' ·. 
- · ~áS·_-~fr-C:{rite~~s :~ ~~t-;e .un~ cat.egor,ra --~- Ot.-ra· del-.:·vid~-o son _-

muy ~rág~1es~~--- a.-_véc~s J?a-rec::.~-~ · i~vi~~b1:~~--.. J\dem·ás:, ~-~-~'~e pue-:: 

de decir que es8.s. divisiones . se-a~ puraS·. _El _yid~o documental 

tiene mucho de político y viceVersa~ Y aunque parezca parad§_ 

jico el video ficción tiene --en algunos casos- mucho de do-

cumental y de político. 

Cuando la ficción está basada en un hecho real ~su his-

toria y sus personajes son retomados de la vida cotidiana~ y 

sus actores son los mismos protagonistas de la realidad, es -

decir, cuando los que actdan son obreros, campesinos o traba-

jadores,la diferencia entre una categoría y otra del video se 

rompe.(*) 

3.2.4.1. GRUPO FUEGO NUEVO 

Con el fin de conocer parte del amplio espectro del vi-

deo que se realiza en el Distrito Federal, se hablará de la -

(*) Hay quienes consideran que esta modalidad del video tiene su antece 
dente en la corriente cinematográfica llamada Neorrealismo ItalianO. 
En ella se trata la realidad con sencillez y con una actitud críti
ca. Muestra la vida como es y al ser humano de manera sencilla. In 
cluso los protagonistas no son actores, son gente común y corriente. 
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experiencia de ,':1n grup~: cu~.os ?r!Qene~_.-no .se ~emi~e17 al cine 

independiente. 

_ Or iqen.:" - ,-,--

- Id~nti.fiC'~dé> _con-:i;novimieJ:ltos- y s~~to:~~~·:'.·p·¿;p~J;.;~~-s-, e1 -

_trabajo_ ~e-.Fuego Nuevo -estli iñ..inerso en l~·· f·i~ci6n~. 

~uan Carlos Garcia integrante-del grupo dice: 

"Fuego Nuevo surge como una propuesta de 
trabajo de vitlco desde el interior del -
Centro Libre de Expresión Teatral y Ar-
tis tica (CLm'A) ", (35) 

Cuando se presentó el proyecto a CLBTA, a mediados de -

1988, se pensó en iniciar con recursos limitados y poca gen-

te, incluso con una rní.nima preparación. El objetivo era - -

crear la infraestructura, organización y equipo humano que 

permitiera la consolidación del proyecto. 

Al mismo tiempo que entraban nuevos miembros, se esta--

blecían las bases de l.m programa de trabajo muy runbicioso. 

Quienes integran Fuego Nuevo no son gente formada en ci 

ne, ni cuentan con una experiencia académica en video. Sus 

conocimientos los adquirieron sobre la marcha, en el trabajo 

práctico. 

Objetivos 

En esta primera etapa se establecieron objetivos a me--
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'diano y,a largo plazo. Los primeros cont-emP1aO la· pi:oduc- · -
',-: ,,.'.'. 

ci6n ª'un nivel muy simple, as! -como·: ·1·~----.~-~~~~it~di~-~. bá-~ic~ · 

de. ·los participantes. Lcis·. segútldos,, vüú:ümhriibá:Jl -fá: fi;~-~~5f.'..:

dad: de_ .crear· una infraest~uctura,'.,~ari~o. ~-~-~---~~~~Q, ·iomo: df?\ c;i.ne; 

pr6ducci6n no-tendría sentido. 
, ... 

Para sacar adelante un proyecto--d~ é0rnunicaci6n ten!.an 

que apropiarse de todo el proceso desde habilidades hasta --

tecnología. El ser autosuficientes en recursos financieros 

y técnicos garantizaba el desarrollo de un proyecto indepen

diente de comunicaci6n popular. 

En este camino de la autogesti6n establecieron contacto 

con organizaciones populares, sindicatos, maestros, trabaja-

dores, etc. Los ternas, guiones, tratamientos y locaciones, 

eran discutidos y acordados en conjunto. Por parte de las -

organizaciones, existfa el compromiso de participar en todo 

el proceso de producci6n y cubrir algunos gastos. 

Lenguaje 

El trabajo de ficci6n implica dramatizaci6n, manejo de 

actores, control de locaciones y direcci6n de escena. Pero 

cuando debe hacerse con personas que no son profesionales de 

la actuaci6n y en locaciones naturales, el proceso se difi--

culta. 
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Antes de cada qrabaci6n se· platicaba con el obrero, 

maestro o·trabajador que iba a interpretar algan papel. Se 

les. explicaba -el· proceso de proc'l.ucci6n e incorporaba en el -

mismo, desde\ lá planeaci6n, hasta la el~.boraci6n de un esq~!: 

rna de improvisaci6n teatral. De esta forma los· actores no-

eran objeto de la grabaci6n, sino sujetos. 

Producci6n 

" ••• ellos podían representar lo que ha-
b:tan ,vivido, lo que había pasado a un 
compañero, tenían que representar algo -
que ya conocían, algo que ellos vivían". 
(36) 

El trabajo de ficción ofrece mayores dificultades que -

el documental, g6nero que tambi~n desarrollaron. De 1988 a 

1991 concluyeron seis producciones. 

Una de ellas Fin de quincena, realizada con los obreros 

de la f§brica de loza La Favorita. Se trata de una ficción 

hecha durante la huelga y en las instalaciones tornadas por -

los trabajadores. 

Loco frente a la cruz producida por Enrique Cisneros, -

adaptaci6n de un cuento de Dar!o Fo y llevada a cabo en las 

instalaciones de una iglesia. 

El tlltirno video realizado hasta la fecha por este cole~ 

tivo, fue con los maestros de Oaxaca de la sección 22. Tam-

bién se trata de una ficción, fue titulado Rangá ~palabra -
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triqui. ,El. tema·· e);a !S.:- repre~ic;>n- sin~ical-, ae·. nutoridades -
,;: ... -"'· . ---

mun-icipaleS'~- aSi ~j~r_cí~o __ y-_ del ·partido R6v:o1Ucionario IristJ:. 

tuci-~n_af.~ h~~iia/lk-s ~rñae:S'troS'. 

E~~\;t;~~-P{an~ '~s~~-,-un ~ocuin~ntai ~sin. fit'~~~~·:_realiZ!! 
·do ··~On ;;·ibs~~~·~br~·~-6~ :.¡~-~~d~~~-~~a~··j~r~~'~e. ~u ~-~~1-e~~~. Este mate-

rial-_·e·s_ ;~6~~,~~~:~ai_-~_'~pe~-º ~in--1~ c~~~u~~~¡.'~ ~~-:~f~{~~ P,~-~~- este 

gé~ero;_ En Prirnel;'_.lu9ar, los obreras· no. eran -objeto-de -'ia -

grabaci6n, sino una_parte activa. 

Ellos decidieron·. el r_itrno deh video, con _base en el de

sarrollo de tres marchas sirnultárieas que··partieron desde di-

ferentes puntos de la ciudad de México hacia· el Z6calo. se 

hizo un diagrama de trabajo y se ~stableci6 c6rno iban a ser 

cubiertas. En puntos acordados se integraron los diferentes 

contingentes y un obrero tom6 el micrófono para narrar lo --

que suced!a y para entrevistar a trabajadores que apoyaban -

sus demandas. 

Como el objetivo era hacer llegar lo m~s pronto posible 

el video al pueblo de Cananea para que viera el respaldo que 

ten!an en la capital, desde un principio se pens6 en no edi-

tarlo. 

Juan Carlos comenta: 

ºFuimos cortando con pausa. Se grabó 
siempre con la misma cámara. Así como -
sali6 el material se fue a Cananea ... No 
es una cuestión improvisada. Sin embar
go, tampoco es sencillo cuando no tene--
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mos la posibilidad de regresar al cuarto 
de edición y componer las cositas y po-
nerle'-t1tulos, mOsica y hacerlo muy bon.!_ 
to •.. " (37) 

El tr:ábajo de. Fuego Nuevo consistió en el apoyo t~cnico. 

En ésta como en otras -producciones no. apclrece el.- crédito _del 

grupo porque los protagonistas han hecho _la. rna-y·o~: parte._ ~-aet' 
trabajo. 

La-· tt?cnica se realizó con actores ae- CLETA y tr"ata _so--

bre la técnica actor al. Despu€s se prádujo- un ·aacumental tá 

tulado Diez años del Llanero Solitito, que fue el 'registro 

de una celebración de aniversario. 

Como se puede observar, los personajes de los video fi~ 

ción y document~les de Fuego Nuevo son trabajadoras, trabaj~ 

dores, obreras y obreros. Utilizan al video para mostrar su 

cotidianeidad, sus lugares naturales, su vida. 

Todas sus producciones han sido en formato Super VHS y 

cuentan con el equipo necesario para hacer un ciclo completo 

de trabajo, desde la realización, hasta la difusión. 

Actualmente el grupo está en proceso de restructuración 

y de evaluación del trabajo desarrollado, por lo tanto la -

realización se ha interrumpido, no así su difusión. 

Juan Carlos García dice: 
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"Nuestro inter~s es esta orientaci6n po
pular dentro de ia producción de video, 
que mucha gente lo ha representado en -
forma anecd6tica, folckl6rica, turística, 
e incluso poética. Decidimos con ellos 
que es lo que se ten!a que hacer y en -
funci6n de eso se trabaj6 11

• (38) 

3.2.4.2. SARA!! NINTER 

Dentro de la ficción documentada o del documento fic- -

ci6n, se halla inscrito el trabajo de Sarah M!nter .. (*) 

De formaci6n autodidacta dentro del teatro, diseño grá

fico y fotografía, decidió ingresar como oyente al CUEC. De 

ahí surgi6 su interés por hacer películas. Tuvo la inten- -

ci6n de adquirir una cámara de cine para trabajar de manera 

independiente, pero no le fue posible por los altos costos -

que implicaba una experiencia de ese tipo. Si quería canse~ 

var la independencia debería recurrir a otra tecnología ... y 

ahi estaba el video. Al principio para ella sólo era un so-

porte sustituto. No obstante, al trabajar con él, conoció -

sus amplias posibilidades expresivas, experimentales, plásti 

cas y estéticas. 

(*) Es miembro del grupo !magia. Fundado en 1989 como empresa indepeE_ 
diente destinada a la producción de documentales, programas cultu
rales y experimentación en el campo del video y de la gráfica. E}! 
tá constituido por sarah Hínter, Gregario Rocha y Andrea Di Castro. 
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Sarah Mínter platica: 

Lenguaje 

11 
••• a pesar de tener un equipo reducido 

(de video), se dan muchas posibilidndcs 
de experimento y muchas posibilidndes -
aun en el momento de grabar .... "(39) 

Además de la ficción, ha trabajado la estilización del 

movimiento en el video a través del tratamiento de temas c2 

tidianos. En menor medida se ha dedicado al· pr.oc:::e.~amiento -

digital del video. 

Su primer trabajo en este medio lo realiz6 con una cám~ 

ra de video propia. Era sobre un pintor de los años treinta 

llamado Julio Castellanos. 

Desde su punto de vista, el documental, en ocasiones no 

puede crear por si mismo sensaciones sobre la realidad.(*) -

Es por eso que se usa la ficción, la plástica, la estética. 

A través de ella se pueden generar sensaciones, emociones y 

reflexiones sobre lo presentado. Es decir, la realidad re--

{*} Tal vez esta concepci6n podría asociarse con las noticias trasmití 
das por televisi6n. Estamos tan acostumbrados a ver muertes, gue=
rra, sangre, tragedias humanas, que esos hechos pierden, para - -
quien los observa de lejos, desde la televisi6n, toda trascenden-
cia. Martín Barbero dice al respecto: "La forma del discurso de 
la televisión .•• sobre ese permanente ritual en el que las tensio
nes y los conflictos se adelgazan y desaparecen, sobre esa danzn -
incesante del objeto, las vicisitudes de nuestro mundo, los aconte 
cimientos por más fuertes, desconcertantes y subversivos que sean-; 
quedan neutralizados". {40} 
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giStrada debe' S~r;rnanipula.da,·-_- a~te~~~a_.----- 1Inclus6 el .rescatár 

o añadir lo· ltidiCo __ en- un:a- si~'uac~6JÍ., º·"- person~j·e __ -pued~. crear 
,, ' 

un~ impie~Í.6rl m~S · fue~te:~: uná: reflexi6n' m§s ··profunda, que si 
. - ~ 

se recurriera a escenas dl:arnátiéa·s.--:·· 

Al· mismo tiempo, este g~nero ~ficci6n documental~ es 

un campo abierto a la experimentación. A esto ha contribui-

do la naturaleza de la tecnología video: 

11 
••• la inmediatez, el que la misma gente 

que estSs grabando lo vea, causa un efec 
to, causa una reacci6n, que puede modifI 
car las cosas, que no se presentaría si 
lo hibieras hecho con cine y la gente no 
lo hubiera podido ver inmediatamente •.• " 
(41) 

En este sentido, ella considera gue el video tiene inc! 

dencia en la vida de los participantes de la ficción. El h~ 

cho de actuar algo relacionado con su cotidianeidad y de po

der verlo en la grabaci6n, hace que se modifiquen sus percep 

ciones, su actuación e incluso su realidad. " ••• de repente 

parte de la ficción tiene que ver con lo que iba a pasar de~ 

pués con ellos. Esa cosa de verse a sí mismo tiene una reaE 

ción muy fuerte en las personas ... 11 <42 1 

sarah Mínter agrega: 

"Otra cosa que a mí me interesa trabajar 
y que siento que ayuda mucho en una pro
ducción independiente es porque utiliza 
situaciones, por ejemplo, masivas. o -
sea hechos que suceden de repente .•. - -
Creo que una buena característica del vi 
deo independiente es: utilizar las cosas, 
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hechos que están' Pasando~:: pero meterlos 
dentro de.; la ·~_;icci:6n'.'..-"C43) 

·';,·, _;). 
El ~Y~~~A":'máS ~~r~P'.r~~f3"Ti~.~t_iYo- de': ésta· corriente es Nad~ 

es inocerit'e> '_a.31'~ab·r_ ~~~---;~?:~ -p~0~io~, ·~-1'!º ~ura~te la Primera 

Muest-ra d~ -~-id~~·f_-il~~ re_alizada en 1986 .Y otro en La Habana, 

Cuba en 1987, _donde le otorgaron el Premio Coral al mejor -

largometraje en video. 

Actualmente realiza otro video, basado en la cxpericn--

cia de Nadie es inocente. Es sobre una ºchava punk" de ciu-

dad Nezahualc6yotl. La organización y preparativos muestran 

su estilo de trabajo en el video independiente. cuando con2 

ci6 a la principal protagonista, una "chava punkt', y encon--

tr6 en ella las cuructcrísticas necesarias para su personaje 

inició el proceso de producción. 

Otro rasgo de su estilo es la relaci6n directa que est~ 

blece con la gente que va a participar. Hacer el trabajo en 

conjunto, recibir propuestas y entonces sí, decidir entre t~ 

dos lo que se va a hacer. 

Con el fin de acercarse a la realidad de la "chava 

punk", la entrevistó, de ahí obtuvo el sustento documental -

del video. Después ambas empezaron a trabajar el material -

anecdótico y elaboraron el gui6n, pero de ficción, " ••• ya -

son situaciones de ficción basadas en situaciones realesº .<44> 
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Así, los hechos, lugares y ~ersonajes tomaron forma. 

En-la p~6du~ci6n el trabajo de equipo es fundamental. -

Para llevarlo;·'. a -·cabO'-llama: a un grupo de colabol:adores con -

quienes·hace·estimaCiones de lo que ganaria cada.uno. Acu~~ 

dan -la- c6producci6n y establecen los porcent_~je~ q':l;e:~· ~e: º~--

tendrían en caso.de vender el video. 

No obstante la buena disposici6n y el compro~~so de co

laborar en el proyecto, cuestiones de supervivencia impiden 

su continuidad. Por ejemplo, durante la grabaci6n, la prot~ 

genista desapareci6 una semana; había entrado a trabajar. 

Incluso se decidió grabar Gnicamente fines de semana para 

permitir el desempeño de una actividad remunerativa los -

otros días. 

Una vez hecha la grabación de alguna secuencia se edita 

y se revisa. De esa forma se afinan los detalles de actua-

ci6n, iluminaci6n y sonido. De la primera se pide a los ac-

tores que lo hagan de manera natural, como si lo vivieran d~ 

rante su cotidiancidad. Incluir al o los personajes en si--

tuaciones reales apoya el aspecto documental del video. 

Aparte del proyecto independiente, Sarah Mínter trabaja 

para la televisión. Considera que es una experiencia inter~ 

sante porque le permite obtener recursos para sus produccio

nes independientes, utilizar e9uipo sofisticado, así como e~ 

nacer las nuevas tecnologías ~a las que de otra manera no -
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tendría -acceso-- y que enr.iquecen su aprendizaje. En e;ste -

rubro particip6 ~n la realización de la serie La fotografía 

en México, con e~ apoyo y producción de la Unidad de Produc

ciones Audfovisual.~s del CNCA. Ocnsionalmente tambit,;n hace 

spots publicitarios._ 

Para el trabajo independiente cuenta con equipo de 3/4, 

cámara y de edici6n a corte directo. Ultimamente adquirió -

una cámara Hi-8 y un Stcadicarn, el cual permite mayores pos! 

bilidades del lenguaje y calidad de lo registrado. Conside-

ra que a nivel tccnol6gico también es importante experimen-

tar, probar en la medida de lo posible ~por los altos ces-

tos del equipo-- lo que permite cada formato y de esta mane-

ra obtener mejores resultados. 

Sarah Mínter concluye: 

"La crisis económica ha incidido para 
que el trabajo independiente sea más di
fícil. .. " ( 4 5) 

3.2.5. EL VIDEOARTE 

La Bienal de Sao Paulo en Brasil, el Festival de Cine -

en San Sebastián de España, el Festival Nacional de Video 

del Instituto Cinematográfico Americano, entre otros, han r~ 

conocido al video como un medio artístico. (45 > 
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:. ' . :. 

Las primeras manife~tacioneS: p~es.en~aa'as ·en VideÓ fUe--

ron de_ videoarte._. ~traj6 a:.P~r~c;>naS_,q~-~ se dese'nv61V1an en 

la pintura·, escultura, teatro y ·mG.sica. Encontraron en él -

un elemento que les ayudaba ~ expresar ~_us :inquietudes arti!!_ 

ticas. 

Tal vez sea en esta modalidad donde más búsqueda, y por 

tanto hallazgos, se han realizado en el ámbito del lenguaje, 

la imagen, el audio, el color y el movimiento específicos --

del video. La espontaneidad, lo lúdico, lo casual e infor--

mal de este medio ha contribuido a la riqueza expresiva y e~ 

perimental. Las sensaciones, deseos, reflexiones y fanta- -

sías forman un calidoscopio de imágenes y sonidos en movi- -

miento. 

El video ha favorecido la expresión artistica personal 

y ha sido un elemento que permite mostrar afinidades e in- -

quietudes estéticas. 

El desarrollo de este género está acompañado de expre-

siones literarias, dancísticas y de reflexiones sobre la na-

turaleza de la image11 en movimiento, entre otros. Llegan a 

crearse productos híbridos que están entre el video y la da~ 

za, entre el video y el teatro, entre el video y la poesía .•• 

Tambi~n el plano de la narrativa y de la abstracci6n -

han sido campos fértiles para la experimentación en video. 

Tal vez sea en esta categoría donde con mayor libertad 
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y soltura:-aunqu_e .en ocasiones con exceso- se han adoptado 

los adelantos tccnol6gicos. Los efectos especiales, las pa~ 

taLlas de mayor tamaño y la corriputaci6n aplicada a la imagen, 

el juego con los colores y los sonidos, la iluminación no 

convencional, entre ot~os, són considerados elementos de su 

lenguaje. En to~no a esta cuesti6n se ha generado cierta p~ 

lémica entre-quienes consideran que no deberían usarse y los 

que_opina~.que si han sido inventados deben aprovecharse e -

integrnrlo5 Z>.l proceso de crcac-ión. 

Pablo Gaytán, realizador de videoarte opina: 

"Quienes se reclaman videoartistas están 
utilizando los instrumentos tecno16gicos 
para hacer cosas. Yo no creo que eso -
sea videoarte .•. Se repiten los efectos: 
positivo-negativo, el flash rnotion. No 
se ha ~uperado el uso eficiente de la -
tecnología ... Vuelven mecánica la utili
zación de estos elementos y no hay una -
propuesta realmente estética ... "(47) 

Por su parte Adolfo Patiño de la galería de arte La - -

-Agencia dice; 

"Yo disto mucho de esto porque entonces 
estaríamos haciendo cine en video. Pero 
si el aparato del video tiene la posibi
lidad de digitalizar las imágenes y de -
crear efectos electrónicos ¿sabes qu~?, 
hay que utilizarlos. Yo no veo por qu€ 
no utilizarlos, si la electr6nica nos da 
esa opci6n". (48) 

La discusión continúa y sería interesante enfrentar Opi 

niones y de esta manera contribuir al enriquecimiento del v! 
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. ... ··-- . , 

deoarte y a .1a bdsqu_ed-a -_.~e la~··e~Oluc~~~\deX~t;i ~~~ng~_a,-je_·._ -

La ex'p10ra6i6n t~criica·-_:tanibi.·l?~·-.;7se .. da:· ,Ch:·_ ef<vid-~;~rt~ ~-'a 

veces , se _ ~-1~~~-~-á~· tal fa·~'dina6i6~ '.:.~-~:~. ·~ii~:;~.¡'s~~'.f~~-:~~~-¿j_·~~. É!l 
'~ -.;,":l~];---- <~~ 

tema ::: :::::~rtistas ·toman las c~;t~:r;~~iciif ~tJ~aies 
,e:.~~·-· • :·:O-.~.;,.,,, 

del medio y se abocan a trabaj~.r con eii'á.s~·· .. ,: t~-~- -e·jemp1,0;;-~~~ 

fiCxionan sobre in inmediatez y ºsobre .~l-: ~:~~i~I~·~:~:\~e.:_:¡;~ tie!!! 

po y espacio s6bl:'e la cinta. -e:,~· ~~~~ ~-/~f;'.> -~':e:: 

Asimismo, algunos experime-¿tél:n- con·_1a· _te1eVisÍ.6n. Su -

caracter unilateral, violento, consumista y trivial ha sido 

origen de varias experiencias en videoarte. Para ello se ha 

retomado su contenido y al propio aparato de televisión. 

Otra tendencia del videoarte es la de romper las conve~ 

cienes y lugares comunes en la percepción de la realidad. 

Casi se trata de lograr el exterminio de un lenguaje hecho. 

El uso de metáforas visuGles y auditivas, asi como la crea--

ci6n de imtLgenes enigmáticas y abstractas, en ocasiones sin 

referente con la realidad y la ruptura de la unicidad del --

punto de vista, también son rasgos caracteristicos de este -

género.(*) 

Del mismo modo la experimentación se da en las reaccio-

nes que tiene el video ante el movimiento, la luz, la obscu-

- (') Tal vez podría decirse que el videoarte es autoral o video de au-
tor. Está basado en las interpretaciones m5s personales e íntimas 
de cada realizador. 
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ridad, _e!l calor, el contraluz. Hasta las que se consideran 

fallas técnicas -.-a.tsto~si6n del:. color, ap_ari~i6n ·ae la"s lí

neas que forman la imagen, l~ falt~ de. señal por el despren

dimiento de partS:culas ferromagnéti_cas .de fa cintri., loS bri_!! 

cos,··la poca nitidez, el bajo o alto nivel de audio, entre -

otros- son utilizados como 'elementos ~ue se ~fi-aa:-~n ai.· ·'ien--

guaje del videoarte. 

No se limita a la creaci6n de_ video, también incluye._ -

otras expresiones que lo incorporan. Tal es el caso de lus 

videogalerías, de los video eventos, de los video-perforrnan-

ces y de las video instalaciones. 

En una palabra, está abierto a diversas interpretacio--

nes individuales, a diferentes conceptos de la experiencia -

cotidiana. La composición audiovisual, las alegorías, anal~ 

gías y la percepción subjetiva, entre muchos otros, componen 

un estilo, un género: el videoarte. 

3. 2. 5.1. POLA WEISS 

Algunos consideran que en México, la pionera de este g! 

nero del video fue Pola Weiss. Ella se dedic6 a experimen--

tar y tuvo una producción rica. 

Egresada de Ciencias de la comunicación de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se aboc6 a la -

realización de video conjugado con la danza. 
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rola decía: 

11 Para mí, el cine ser!a- la 6pica, la t:e
levisi6n la novela y el yideoarte la ¡~o~ 
sía": (49). 

Siri embargo,: ae lamerlt6.ba_ de ciúe··-en México no e:x:istiera_ 

int.e-r~~-_;:p~-i:/~:L~·~'~úJ.eoa:r·te, --. ñi ii.:un _qe las in_~tit.uciones. _ cul tu

ra:les, · de .a"hí ~ue ~~ dl.fusi6n fuera célsi imposible. Sus tr~ 
bajos ~uerc:>n prese;1tados y redonocidos en el extranjero, pe

-ro--no en el pai·s. Participó en las bienales de Venecia y 

París; fue homenajeada en Montbeliard, Francia, durante el -

Festival Internacional de Video, entre otros. 

Alberto Roblest, videoasta, escribe sobre ella: 

11 su trabajo se caracteriza, principalmcn 
te, por los valores emocionales que ex-~ 
presa y no por valores de tipo intclec-
tual. 'Mi coraz6n 1

, por ejemplo, esta-
ble.ce una íntima relaci6n entre el ojo -
que siente y el coraz6n que ve. Ver-sen 
tir. Sus obras son pequeñas biografías
que expresan estados anímicos e imprcsio 
nes. El ojo como un filtro ... ''150) -

Algunos de sus trabajos son: Videodan7.a a dos tiempos, 

La Venusina renace y reforma, Qt!, Acto de Amor y Flor C6smi-

Sonia Gonz~lcz considera a Pala weiss, junto con Rafael 

Corkidi, corno una de las que mayores aportes hicieron al ca~ 

po de la experimentaci6n, aunque sin mucho rigor. 

Pala Weiss opinaba que en México hacía falta más respe-
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to para un·. medio C?On una trayectoria de casi veinte años a -

nivel mundial; 

11 Deberia haber organismos qu·~ T.acilita-
ran la producción y la difusión del vi-
deC:l.arte, aunque esto no quiere decir que 
nuestro trabajo deba tra5mil:irsc necesa

. riam.ente por televisión, porque de ser -
así _cstar:Lamos haciendo entonces lo mis
mo: televisi6n 11

• (51) 

Servando Gajti., fotógrafo cic cinc ilfirrr.a: 

"Ella tiene cosas experimento.les intere
santes, lo que pasa es que corno tiene -
ese final trágico, la erigimos como la -
musa de los videoaGtas". (52) 

Alberto Roblest consiclera que en vida, Pola Weiss fue --

marginal e incluso llegó a ser ninguneada. 

"Pocos entendieron sus videos, su vida y 
su actitud innovadora en un pais de tele 
novela barata. ¿Por qué s6lo hasta des~ 
pués de muerta la gente voltea a mirar-
te? ... 1' (53) 

3.2.5.2. RAFAEL CORKIDI 

Considerado por algunos pionero del video independien-

te en el Distrito Federal, Rafael Corkidi lo niega. Dice -

que forma parte de un grupo de gente gue busca una opción 

que el cine les quit6. 
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Como cine~sta.produjo: Angeles y Querubines, Al filo -

del agua, Guanaranapo y Panfucio Santo. Sin embargo, el al

to costo y la censura que impidió la exhibición de todas 

ellas, lo ~lejaron definitiva e irreversiblcmente·del sépti-

mo arte. 

A pesar de ser la "gran pasi6n de su vidaº tuvo que ,se

pararse de 6i. De eso dependía su sobrevivencia y la posib.f 

lidad de expresarse y experimentar. 

"Yo no dej6 nunca al cine, el cine me d~ 
j6 a mí ••. Cuando recuerdo al cine, lo -
recuerdo como un hermano, pero ese herma 
no se murió, No pedí.a seguir avnnzando-:
Hay que dejarlo tranguilo ••• "(54) 

Las autoridndes "incompetentes, necias y aburridas"(SS) 

tambi~n lo orillaron a dar ese salto. 

Sonia Gonz6.lcz considera a Corkidi el Cínico a quien no le 

ha pesado tener que pasnr del cine al video. Ha continuado 

con la experimentaci6n. 

"Además, es coF.10 los fumadores que dejan 
de fumar, son los peores contra el ciga
rro, ahora Corkidi es el peor contra el 
cine y esto lo ha hecho régodearse en el 
vidco 11

• (56) 

Rafael Corkidi considera que en Am6rica Latina no exis-

ten las condiciones para hacer cine y que el 98% de la pro

ducción fílmica del área es de "muy mala calidad, terrible". <571 

También trabajó durante un tiempo en el Canal 11. Una 
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: . . --,·· , 

vez conocido 'Ose: ~b~~~.,~·,~Se ~e!:rc.it~ :-?e -.1~.· qÚe sic;nificaba el 

video. 

A .-p~~'ti·~>á~/~~-~-~- fu~nl~ntO:; ·se co~virt:iÓ en su suPortc ex-

perirnen~~i Y.-,:~~i:t-~~~\~-~~~~ 
Sóni-a Gorizfil-~z :-Se sorp~-~-ncie: 

• 
11 
••• ·c6m9 a'stá expc_rimentando esa t6cnioa 

niña, ·es una· adolescente esa t~~~ica y •.. 
c6mo la·. está saboreando, cómo le está sa 
cando jugo Corkidi.· Creo que es-un de-= 
lei-te . que pocos hemos podido tener '1 • ( 58) 

Todo lo que har_1a a partir de ese momento de "scpnra- -

ci6n dolorosa 11
, seria electrónico, sería .... video. 

Lenguaje 

Sus primeros intentos en video, eran muy parecidos a lo 

que hacía con el cine. Se dio cuenta que eran cosas cornple-

tamcnte distintas, y por lo tanto no deb:í.an utilizarse igual. 

Entonces, so aboc6 a la bcísqueda de anécdotas, duraciones, -

tamaños, sonidos e imágenes propias del video. Lo concibe -

como el arte.- más nuevo que existe -apenas 15 años-, mien--

tras las demás artes tienen miles. 

La oportunidad que esta tecnología ofrece para el desa

rrollo de las inquietudes artísticas y experimentales, fue -

aprovechada por Rafael Corkidi. Además, le permitió otras -

cosas: 
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11 En el exCusado yo tenía los lnborato- -
rios .. Churubusco, en la rec:irnara tenia la 
sala de grabación, todo estaba resuelto 
••• "(59) 

El video es una tecnología cambiante, diriámica ~dapta-

ble- a 18.s ·necesidades de cornunicaci6n- más divC:i:-sa.S ~ '·En ·.este 
.' •• • ··:--.··: -.-<, 

caso, co~_ P:l'.'~-~?.~.U.~s.to _meno: _y 1?9ºº--,~~~ÍPI?~ pudp_}-0-~jf.a_f:.:mri_l?-.-de 

lo que. hacia en cine. • . · .•.••. ~;~ ~i:~·; /. 

Producción - ~~~--:;~z ·.<.':> -

Murmullos está basado en di~~~i~~~ó'· ~~~~-~~~fa-.:~(~-~-i"'.'iibro 
de Juan Jos~ Arreola La Feria. Die-~~--- ~~~~-:-~·~>-~ue:-pre~cmtado 
en la Feria Internacional del Libro (FIL) en-1990. 

En esa conjunción de lo técnico y lo artístico, está su 

video Relatos, realizado con el apoyo de Redes Cine-Video. -

La historia surgi6 del libro Jueves de Corous de Heberto Ca~ 

tillo. Pidió prestada una cámara y contact6 al actor Ernes-

to G6mez Cruz, finalmente grabaron en la snla de su casa. 

Con este video gan6 en el Festival Latinoamericano de Vid~o 

realizado en Cuba. Y tuvo una experiencia que le mostró que 

pod.í.a vivir del video: 11 
.... hice cien copias, hice cien llam~ 

das y vendi cien videos''. (GO} 

Forjadores es un trabajo que realizó para estrenarlo 

~en presentación exclusiva para invitados~ durante la Pri-

mera Bienal de Video. El objetivo era dar a conocer los pu~ 

tos de vista de seis videoastas -los forjadores del vid.ea-, 
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Jos~ Manuel'Pi~tado, sarah Mínter~ Grego~io.~ocha, ~arlós 

Mendoza, ~'.t'~1!_cis G<Jrcía y ;Po1a Weiss, a1·. Jllismo 1::~empo que 

mostraba parte de sus trabajos. 

t'a presen_taci6n se hizo- c'on _cuatro ~onitorias. Uno al .,;.. 

centro - dónd~ se veia la entrevista de' col:kidi a ··cada uno ·ac 

los video~sta.si y en lOs t·res, rest-antes ~Ubi~~aa~s--a.1-:rede'dor

del mayor~ la muestra de sus trabajos. Es decir, consistió 

en -la· conjunci6n __ de dos videos que corrían parejos. 

Florence Toussaint dice: 

11 Pnra Rafael Corkidi, cada video procluci 
do c~nstituye un roto y una oportunidad
de ensayar, de experimentar y buscar ex
presiones in6ditns 1

'. (61) 

También ha promovido la difusión del video independien-

te. En 1986 junto con Francis García organizó la Primera 

Muestra de Videofilmc. Y fue uno de los principales promot~ 

res de la Primera Bienal de Video. 

como miembro de un movimiento nuevo y en gestación dice; 

ºSiempre admiri::: a los poetas porque re-
querían sólo de un lápiz y de un papel -
para hacer poesía. Yo con mis Relatos -
estuve casi a la altura, nada más que en 

,vez de lápiz alguien me prcst6 una cáma
réi.11. (62) 
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3. 2. 5. 3 •. ANDREl\.'DI CASTRO 

).~leg.~ é'.l-*_~v"-i.~eo _como_-··~xt;ensi~n _9'-e _1~~· i~?i_g_e~--.. f~_?_~- ~foto

gr.:af_í_~-:Y ª~-~- ci_no ~u-per. s_-Y ae 16.-mffi.- ._ ca'n .es~e--.á-1ti~o .11!:! 

vó a _cabo róá1í:i~CiÜ-~~s '·inae-Pendie~teS ~~-p~;~~~~-~
0

~i~-~-. P~ 
ro ª-~ ·t~a1?~ja1'. con ese sopoFte- cnfre,~t6 problemps económicos. 

r_,a falta __ de. :r;ep~:i:-aJJil:i-dad de materiales y de laboratorios --

competentes que den servicio, as1 corno los nl tos costos que 

implicaba, lo llevaron a adoptar al videocassette que perrni-

tía mayor independencia y un costo relativamente bajo de pr2 

clucci6n. 

Lcmquaje 

"Nosotros trabajábamos Super B y est§.ba
mos trabajando 16 mrrt, cuando empezaron a 
masif~carse las videograbadoras .•• 11 (63) 

A partir de 1978 inici6 fiU trayectoria dentro del video 

experimental, siempre a l.:t par de trabajos documentales. E.§. 

tos, al mismo tiempo que le han permitido sobrevivir, han f~ 

vorecido una t6cnica más sólidu, depurada y profesional corno 

hacedor de video. 

En esa büsqueda de un lenguaje propio del video, desde 

entonces se ha dedicado a lu realización de experimentación 

o videoarte. 
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Considera gl~é,-cn :·~stC áinPi~o, preciSamente se concibe -
' . . . 

al video. como- un·)nedi!=>- con cai.·-aétcri"sticDs propias, no c:qui

parab~es a·:·iaS a~l ci;:;~ n·-¡ n las de la televisión. Es decir, 

no se··.Usa ·cómO-·suStituto de n1ngún otro soporte. flor uso _la .. --.· -.-.' .-

exp~;;.·iiiient:~~ióli se' bEisa en las características definitorias 

de: este mea1o"':y. di Ce:-

11 
••• estamos hablando en cu~n~:o nl sonido, 

la característica de reproducción del so 
nido del rango de frecuencia. En cuantO 
a la imagen nos estamos ref irienr1o a las 
caracter!sticas ele luminosidad de la ima 
gen, de la pantalla. Hay una te;.:.tura, -=
la imagen está forJ'Tlada por unos puntitos 
que tenemos que reconstruir". ( 64) · 

Cada uno de esos elementos se incorpora al lenguaje, a 

la forma de decir a trav~s de y con el video. 

El encuentro del lenguaje del video se logr.ará con lil -

expcrimentaci6n, el juego, y al probB.r sus posibilfdadcs con 
. . 

la imagen, el audio, el color, lo_s _ cont~~s·1.:7's· y: é_i · movimien-

to. 

tiempo brinda grandes posibitidade·s. Se :Pued.e jugar / al te-

rar ese espacio y tiempo determinados. 

Producci6n 

En 1978 particip6 en el evento Intervalo Ritual que cog 

sistf.a en tres happenings e instalaciones de creaci6n colee-
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ti va. Realizado en la'· Casa del Lago de ~~. l!'NAM, .. , ~~e faracte

rizó por el uso del· rayo ·láser. y de rnGsica:en·vivo. 

Un- año después, particip6 junto con Cecili6 -·~althazar -

en la organizac'i6n del primer video-·even-~o· 11-~kci~~, é~~rj?Q':- -

Idea, cuyo recinto nuevamente fue la Casa aei:~_Lá9o. ~·:Pr0Po-:-

n1a a los museos y galerías corno espacios. -~1fern¿t~~~s·-~-
Esa vez se hizo una instalación, asimismo, se rn3nej6 el 

espacio y se trabajó con el cuerpo humano para la creación -

del video como espacio conceptual. Cueroo-Idea tuvo una dur~ 

ci6n de 16 minuto:: y fue realizado en VHS. 

Durante 1985-1986 participó en la fotografia y produc--

ci6n del vidcofilmc Nadie es inocente de Sarah Mínter. 

En 1988, sus videos La otra cara de Muybr~ y~~ 

tros del cuerpo en el espacio del video formaron pnrte del -

evento Videográfica en el museo Rufino Tamayo. t-!ismos que -

junto con Cuerpo-Idea fueron presentados en el Downtown Com

munity center de Nueva York. 

La otra cara de l-luybridqc fue hecho en formato 3/4. y t~ 

va una duración de 14 minutos. se trata de un ensayo sobre 

el cuerpo, el espacio y el movimiento, en donde se pretendió 

convertir la pantalla en un instrumento de medición de rit-

mos, proporciones y actitudes del cuerpo humano. Tambi~n 

fue ca-producido con Cecilia Balthazar. 

En ese mismo año dirigió junto con Sarah Mínter el vi--
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deo Mex-Metr cuya ~ctuaci6n, esttiVO. :.a cargo del Teatro del 

Cuerpo. Su duraci6n fue de. 11--IDinui=:os y el formato VHS. 

Durante 1989 en el museo Rufino Tamayo particip6 en una 

instalación de video' y gráficas hechas.por computadora junto 

con Cecilia Balthazar. Fue titulado Videocompugráfica. 

Tambi~n dentro del ámbito experimental está ~ cuyo 

gui6n, producci6n y realizaci6n estuvieron a su cargo. Tie

ne una duraci6n de 13 minutos y en formato VHS. Este video 

fue exhibodo en el Bronx Museum of the Arts a finales de - -

1990. 

Se ha visto en la necesidad de trabajar el video a ni-

vel institucional ~particularmente el documental~ para fi

nanciar sus proyectos independientes. No obstante, conside

ra que el video es más rico. A pesar de reconocer que el d2 

cumental hecho en video permite agilidad y crea un contrape

so a la historia oficial, no permite el enriquecimiento del 

lenguaje. 

3.2.S.4. VIDEO DOS 

Video Dos ha desarrollado su trabajo dentro de la poe-

sfa visual. Está formado por C~sar Lizárraga y Alberto Ro-

blest, ambos egresados de la carrera de Ciencias de la Comu-
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nicaci6n de la Facultad de CienciaS. Politicas y Sociales de 

la UNAM. Parte de su f.orrnaci6n en el 'video fue dirigida por 

las enseñanzas de Pela Weiss, quizá la influencia m&s deter

minante de su elección por este medio. 

A diferencia de los.otros videoastas citados, ellos ~n! 

ciaron desde un principio_ su_ t:r:abaj_o de creación con la tec

nología video. No tuvieron práctica con el cine. ·ou:rante -

los tlltimos semestres de la carrera optaron por la especial! 

zaci6n más cercana a la del video: la televisi6n. Después -

tuvieron oportunidad de participar en el pr_oyecto Vid~o Exp_E! 

rimental de la misma Facultad y en otro que abarcaba aspee--

tos de ficci6n, ejercicios de diálogo y foto fija aplicada -

al video. 

Video Dos se constituy6 a partir de la experiencia en -

un grupo estudiantil llamado "Cada quien su rollo". En el -

cual se hacía teatro, poesía, periodismo y se publicaba la -

revista Gaceta Libre. Al desintegrarse, César y Alberto tu-

vieron la necesidad de continuar el trabajo. Después como -

proyecto de tesis diseñaron una serie Los poetas en su tiem

E,2, de ahí surgi6 la idea de conformar ~a mediados de 1988~ 

el grupo Video Dos y de hacer poesía visual. 

Una de las primeras experiencias estéticas fue el video 

hecho con el pintor Jorge Carvajal, quien se los pidi6 para 

presentarlo junto con la exposici6n que iba a montar en Nue-

va York. 
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Lenguaje 

Su actividad creativa· c0ri-. ~l Vid80·~ la equi.pa~an con -la 

de la pintura. 11 
••• no~~1:.ro7 c~e;emos q~~· la ~-¿~ar~"---~~- Una'·- e~ 

pecie de pincel y la pantalfit·a es un lienzo y ··nosotr:os tra

tamos de pintar sobre ese lienzo de ciistai·: .. " (GS), 

El origen de sus realizaciones obedece a mom8nto5-de 
inspiración, en los cuales retoman poes!a de A. Ginsberg, 

Efra1n Huerta y André Breton. Asimismo, trabajan con textos 

escritos por Alberto Roblest. 

En este sentido, las imágenes visuales surgen y son re--

creadas de las imágenes po€ticas. Alberto Roblest opina que 

el video crea la posibilidad de convertir la poesía en luz, 

en algo concreto, por medio de imágenes referenciales de la 

realidad. Para ello se usan varios lenguajes: el po€tico, -

el visual, el auditivo y el t~cnico. También permite la al-

teraci6n del lenguaje tradicional de la televisi6n. A veces 

ni siquiera existe una narraci6n 16gica ~principio, desarr~ 

lle y fin~ como sucede con ella. 

Consideran que parte de su estilo está definido por la 

creaci6n de sus propias imágenes. Con este fin cuentan con 

un pequeño foro en la colonia Roma. En ~l están ubicadas 

las luces, cámaras y todos los elementos escenogr~ficos que 

dan vida a sus propias ideas. 
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Producci6n 

Cada proyecto implica el trilbajo de -e'scri't.orio .. durante 
' . .. ~ ' 

dos o tres semanas. Así queda liSto el 9U:i6n. y ·afiilaaa··· 1a -

idea. Todas lD.s decisiones está.n tomaaa·s. una -~ez~~-e~:S'áao--"' 
er financiamiento, la escenografía, los actores y ~1 ·_-Ve~-tua~ 

ria, se comienza la producción. 

De esta forma han realizado ocho videos. Plusvalía en 

Do, Collage, Pedro Mártir, Psico-gíncco-video, los cuatro -

dentro de la poesía visual. De tipo experimental son~ -

si6n oor opresión y r-1urmullos. Los otros son videos del Pº!:. 

ta Efraín Huerta y el de Jorge Carvajal: Pintor. 

También han participado en <los vic1eoinstalacio~.es, una 

presentada en el Sal6n de la Plástica Mexicana cuyo punto de 

inspiraci6n fue Benito Juárez y otra colectiva en la Casa 

del Poeta, Museo Ram6n L6pez Velarde. En ellas se mezclan -

pintura, objetos de uso cotidiano, la imagen luminosa y el -

audio para crc~r un cuadro plástico, hasta se podría decir -

surrealista. 

En proceso de producción se encuentran los proyectos La 

gallina del monitor, Clausurado y su primera ficci6n que te~ 

drá como nombre El descubrimiento de América. 

La experirnentaci6n con la t~cnica y el lenguaje del vi

deo es permanente. Los implementos tecnol6gicos como el 

chrorna key ---que permite la incrustación de una imagen sobre 
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Al principio trabajaban·con-cámaras V-8, luego.adquirí~ 

ron una VHS con la que hacen sus realizaciones ~ctuales. 

Tienen equipo de edici6n VHS, un saper, una mesa Oe efectos 

y monitores. Al mismo tiempo han formado una colecci6n de -

objetos Gtiles para la escenografía y ambientaci6n: telas, 

maquillaje, iluminaci6n, objetos de cristal, esferas, velad~ 

ras y ''ganas'' ••. 

C~sar Lizárraga opina: 

11 Sí creemos que el video se va a conside 
rar dentro de los museos, dentro de las
galer1as, dentro de las casas de cultura / 
dentro de las instituciones especificas 
que pudieran absorber esta nueva inten-
ci6n de los videoastas por hacer plásti
ca, por hacer arte 11

• (6?) 

3.2.S.5. CARLOS SALOM 

Este artista plástico, como se autodefine, es el m~s j2 

ven de los presentados en la investigación y cuyo acercamie~ 

to al video también fue reciente, en 1990. Dedicado a la f2 
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tografía,- tiene una formación aUto?:id~qta ·cin d_i~e!io. 9X:-~f.iCo 

y en comunicaciones. 

La necesidad de crear sensaciones a ~travás ·ad· ia·.<tnlai:ien. 

y el sonido y de llevar a su verdadera ~i~~~~:~;~~_.;:~~·~:_t~~~~-~~ / -
lo hicieron recurrir al video. 

'- ' - ~ e ' -- - • .- • - -- - -- ---- :>-~~ ,. 
Al darse cuenta que l?ste podía ·conteim~r ·:y -crear: m~s im!, 

genes que la fotografía, inició -su ·trabaj·a·-_--!=an·- '3:i·. 

Lenguaje 

En el videoQrte habrá tantas variantes como interpreta-

ciones haya de la realidad. Sin embargo, siempre permanece

rá el a~seo de expresarse a través de la plástica y de la e~ 

tética. El artistu s6lo en casos excepcionales puede sus- -

traerse de su entorno. En la mayoría de las ocasiones, far-

ma parte integral de sus obras. Esto sucede con Carlos Sa--

lom quien define a su línea de trabajo entre el videoarte y 

la violencia en video "ya que esto es lo que vivimos a dia-

rio". ( 6 B) 

Sus reflexiones y creaciones giran en torno a la rela-

ci6n entre el receptor y la televisión. Al mismo tiempo ex-

plora y experimenta con la acción plástica del video. "Ne -

gusta pintar con fotones. No me gusta dar una imagen concr~ 

ta, sino desplazarme hacia otros lenguajes de la imagen •.• " (69 ) 

De ahí que prefiera no incluir la anécdota, ni el final fe--
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liz en ningun.o de sus trabaj.os. ·Inéluso,_alguno.s de ellos·-

son meras reflexiones sobre las _.d.ii~·~erit~~·::~_o;~J?il:idad~s 

brindadas por el lenguaje de.la electr6nica. 

La intenci6n de su obra es crear sensaciones ~iferen-

tes y personales~ en quienes ven sus ·videos. Carlos consi-

dera que ese es el objetivo de los artistas pl&sticos que --

usan un recurso barato y accesible, como es el video: sensi

bilizar a1 espectador. En ese sentido opina que la televi--

si6n ha sido subutilizada y por lo tanto se ha vuelto un me-

dio fr.ío. 

Producci6n 

En el tiempo ~dos años~ que tiene corno videoasta, ha 

realizado alrededor de ocho videos. 

El primero de ellos fue pensado para concursar en la -

Primera Bienal de Video y lleva como título T.V., su dura- -

ci6n es de 10' 40''. En él plasm6 la sensaci6n de vacío que -

dejan los medios de comunicaci6n. Obsecci6n es el segundo -

de sus videos -6' 40 11
- y se trata de un video performance. 

Con base en el libro La secuestrada, hizo un video con el --

mismo nombre, que tiene un tiempo de 4 1 50". 

Asimismo, desarrolla su actividad creativa dentro del -

videoperformance. T6tem es la muestra de esta línea de tra

bajo, consistió en una videoinstalaci6n. Es decir, es la i~ 
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tegraci6n de la tecnología video a un espacio conformado de 

elementos de diversa índole ~objetos de uso- cotidiano, mani 

quíes, pinturas, espejos, plantas, cuadros, mGsica, manito--

res~ y que crean la sensación de un área tridimensional. 

Otros videoperformances son: el hecho con Pedro Olvera: ~ 

ninqrado de Roberto Escobar y uno más grabado con Juan Car-

los Jaurena que se llama Masiosarc. 

Estos tr~bajos se hicieron especialmente para performan 

ces (representaciones). La cfunara no funciona como algo pa-

sivo, fijo, sino que es integrada en movimiento, en acción. 

Entonces video y performance llegan a ser parte de una misma 

unidad. La inquietud por llevar a cabo este tipo de modali-

dad surgió ante la necesidad de gue lo hiciera alguien co-

nocedor de este tipo de acciones. "Trabajo los videos de 

performance de otros performistas,, por el hecho de que he s_! 

do performista a lo largo de tres años ••. " (70) 

En 1991 empcz6 a producir una serie de videos que ten--

drti como título Mercados 1, 2 y 3. Se trl:.ta de una visi6n -

personal de los mercados, del folcklore. Para Arte Joven --

realizó un video, Ruido, basado en un texto del poeta Gonza

lo Vélez. También hizo Esto es un performance, que pretende 

ser la explicaci6n de lo que son estos eventos. 

Durante la guerra del Golfo Pérsico retom6 imágenes de 

la televisión, las reencuadr6 y manipul6 para crear su video 
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Victis Honos -5 1 35 11
• ~enía la intención de registrar_ la i.!!, 

fluencia de las imágenes de la guerra y mostrar su visi6n 

personal sobre ella. 

Actualmente está en proceso de producc~6n un video de -

obra pl§stica, pero con imágenes creadas por ~l mismo. 

Con algunos.de sus trabajos ha participado en la Bienal 

de Video, en el museo Carrillo Gil, en el Festival de PerfoE 

manee. En el Centro Internacional de Video para Am~rica La

tina tienen algunas de sus realizaciones. 

Solamente el primero de sus videos, fue grabado en V-8 

y planeado desde el guión, hasta la realización y posproduc

ci6n. Los demás surgen y se desarrollan con base en un con

cepto. Es decir quedan fuera de la línea formal. 

Al princlpio s6lo tenía una cámara V-8, --después adqu1 

ri6 una VHS en la que ha grabado la mayoría de sus videos. -

También compró un equipo de edición VHS de tipo casero. Es

tos aparatos han sido suficientes para recrear sus impresio

nes y para desarrollar su creatividad plfistica y artística. 

Sin embargo, no descarta la posibilidad de usar un formato -

más profesional como el 3/4 porque en él puede encontrar ma

yores recursos para desarrollarse como videoartista. 

Considera que no se han sabido aprovechar las potencia-
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lida~es que bl:-.inda el: __ , vfdeo cOmo medio de expresión. No se 

usa como se debe usar, experimental y est€ticamente y no tan 

apega.do_ a_, las l~yes de la cinematografía. 

Carlos Salorn escribe: 

11 En el videoarte se crean sensaciones a 
través de distintos lenguajes. Texturas 
visuales, sonoras e infinidad de efectos. 

A partir de ~stos, el receptor puede 
llegar a sentir más que con la frialdad 
de la T.V. y su información digerida". (71) 

3.2.5.6. KOMUNIDAD AUDIOVISUAL(*) 

Dentro de las variantes del vidcoartc se encuentra la -

videodanza, experiencia estética y visual a la que ha cncarn! 

nado su creatividad el colectivo Komunidad Audiovisual. 

Pablo Gaytán y su esposa, también son parte, al igual -

que Fuego Nuevo, Video Dos y Carlos Salom, de las nuevas ge-

neraciones de videoastas. 

Egresado de la carrera de Sociología de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, sus primeros trabajos -durante 1987, 

1988~ estuvieron marcados por una tendencia académica e in~ 

(*) Desde el 16 de agosto de 1991, constituyeron junto con otras persE_ 
nas el grupo Videar para la información, desarrollo e investiga- -
ción audiovisual. 
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titucional. Mismos que le harían llegar al·.video .ae manera 

fortuita. 

Entre esos primeros trabajos están algunos "discursos--

acad€micos 11 sobre la ciudad de M€xico, y otros de tipo inst!. 

tucional. 

Tambi€n y con el apoyo en infraestructura de la UAM pe-

ro de carácter más personal está Submetropolitanos, tal vez 

el video que lo empujó a la producci6n indePendiente. (*) 

Lenguaje 

Aburrido de la burocracia de la televisi6n universita--

ria, encontró en el video el medio id6neo para expresar y 

proponer ciertas ideas estéticas y la ºintersubjetividad cu.!_ 

tural". (?2) 

La bGsqueda de un lenguaje propio del videoarte la rea-

liza apartada del uso continuo de los efectos especiales. 

Prefiere la creaci6n a través de la est~tica de los rnovimie~ 

tos, de los encuadres, de los ángulos de cámara, de la expl2 

taci6n del lenguaje audiovisual, de la iluminaci6n y del es-

pacio. 

El juego espacio-tiempo que se puede lograr en el tea--

(*) Considera que la calificación independiente --con base en análisis 
socioeconómicos- es caer en esquemas. "Nosotros no nos atrevería 
mos a reclamarnos ni como independientes, ni como alternativos ••• " 
(73). 
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tro y en la .·dan.za, ~·ha permitido, desde:: su :«punto .ae· v:i.Sta /:--
' . - -

que sea e!1 ~sos· g€ner~s donde el viaeoarte ··se .. ha. deSitriolia-

do más. 

Pablo Gayt~n afirma: 

" ... al menos la exper icncia que yo tengo-. 
es que se provocan discusiones est~ticas, 
discusiones de encuadres, de ángulos, de 
colores, de iluminaci6n para crear una -
videodanza ••• '1 (74) 

En este caso la videodanza no es el simple registro o -

grabaci6n de un espectáculo dancístico. Ambos elementos se 

combinan y surge la imagen enriquecida por el movimiento, 

por su pl~stica. Lo audiovisual se añade a los colore9, la 

iluminación y contrastes, entonces se crea un espacio estét,! 

co. 

Producci6n 

El grupo de danza Barro Rojo ha sido la fuente de inspi 

ración, de financiamiento y de aprendizaje de Komunidad Au--

diovisual. Con ellos han realizado tres trabajos de coreo--

graf!a. La intención de conjuntar video y danza era la de -

" •.. proponer la estética mexicana de la danza". (?S) Con es-

te fin se hizo un trabajo en equipo entre bailarines, video

astas, músicos e iluminadores. Asimismo, hicieron un video 

especial sobre los diez años de trabajo de Barro Rojo. 

En otro ámbito está Submetropolitanos, testimonio sobre 
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el movimiento ;pµnk, basado ·en la narraci6n dÉ! un· protagonis-: 
' . '· ' . . ' ~.·. ·~··'.:·.·: .':.' ' ... ;.'. . ·, 

Dicho_,,Vid_eo fu.e fixhibido _ dur~nte: la -_Bienal; 
:·:· ,_ - :e:_ ·~ : , 

ta. 

TéÍmbiéri háli -¡-~~-~~~-i~~ado en el campo del videoclip con 
::.. ,_ ... -

Represión, :-~n:.::e~s-~y~ .. eE:l·~~~_ico sobre el videoarte en Máxico. 

Dentro-del -Videoperformance está Opera cad§ver, serie de te~ 

timonios en los que participa un grupo punk llamado 11 los ca-
dáveres 11

• 

En proceso de producci6n está Cadáver industrial, que -

podrá ser visto como una especie de instalaci6n a tres pant~ 

llas o como un video normal. Tratará sobre un individuo que 

concibe a la ciudad como un cadáver. Para crear esa sensa--

ci6n de muerte, los autores utilizarán colores oscuros, se--

pias, grises, descarapelados y masica pensada exprofeso para 

el video. 

Pablo Gaytán explica: 

11 
••• se trata de despertar sensaciones en 

tre quienes van a ver el video ... el ob= 
jetivo es que vomiten, griten, se depri
man o lo que sea, que despierten ... 11 {76) 

El equipo con que realizan sus videos es de formato VHS: 

dos cfunaras, cassetteras para editar. Tambi€n tienen correE 

tor de color. 
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3.3. PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS REALIZADORES DE 
VIDEO 1 NDEPENDI ENTE 

El desarrollo del video independien~e-eri el DiStrito ·F~ 
·,· .. ,-. , 

deral, ha sido posible gracias al interés de los realizado--

res por expresarse a través de este medio. Su labor n~ s~ ~ 

debe únicamente a que cuentan con la infraestruc::=:tl1:ia ~-tidi<?.V!. 

sual. Ellas y ellos han enfrentado ·diverscis pr~bie~-a:S'-.pa:é~'. 

sacar adelante la producción. 

En términos económicos, no es f§.cil_ c~m~~a1:'._- i_ 0lue9~ .ma11 

tener los instrumentos necesarios para grabar I eaitar.-._y Pº.! 

producir. Aunque se tengan, no existe la garantía de recup~ 

ración monetaria. 

Sus trabajos se dan a conocer en pocos espacios, adem&s, 

no se piensa en difundir cuando apenas se puede producir. 

No existe la seguridad de un público --que en su rnayoria aún 

no comprende las nuevas propuestas audiovisuales o ni siqui~ 

ra se entera de ellas. 

En la ciudad de México se desconoce el número de produ_s 

tares de video independiente. No existe asociación, club o 

lugar de reunión. Algunos han intercambiado experiencias en 

la Primera Muestra de Videofilme y en la Primera Bienal de -

Video. Pocos videoastas se apoyan y ninguno ha logrado 

~hasta la fecha~ hacer de sus trabajos un medio de vida. 

En seguida, y con base en los testimonios, se dan a ca-
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noc~r los pi:oblemaf! co~dnmente: enfrentados .Por u~·.rea,lizador 

independi8nte' • 

. , . . . 
"3. 3. l. "FINANC !AMIENTO 

o_Al- principio del cap::r.tulo,-· se estableCi6,.que_._,par_a. lla-

mar al video.""Independiente" era~ necesaria-la autonom!a de -

los realizadores con respecto a instituciones privada·s o ptí

blicas. Entonces, ¿c6rno es posible subsistir? si el video -

independiente no obtiene ninguna regalia y s6lo en casos ex-

cepcionales se le otorgan premios o becas. 

Los pionerds, ligados al cine, encontraron en el video 

facilidades económicas para iniciar con su infraestructura, 

mas no para sostenerla. Cada uno se ha involucrado en otros 

proyectos audiovisuales para seguir con sus trabajos indepe~ 

dientes. 

Francis García renta a particulares su equipo de produE 

ci6n. Sonia González hace videos propagandísticos. Carlos 

Mendoza obtiene recursos de sus clases en el CUEC -al prin-

cipio realizó comerciales, a los que afirma no volverá a re-

currir. 

Sarah Mínter ha producido series para televisi6n, algu-

nos prornocionales y trabajos para grupos de danza y teatro. 

Andrea Di Castro ha laborado en la Unidad de Televisi6n Edu-
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-:, ... º\.·. -..... ·· .. : 
cativa· y ·cu1.ti:ira1·:.··(UTEC) ¡~·:.1a>vnía~a }:le PJ::oaU:ccióne·s;'Au~iov~-

suales-de{c()NACll~TA!y~ ,<iri °'~~a?°'i13n\6s co"riia i:'..; •ü~:1cE~!· ~UNDE
CAI, la sEic.i:-ei:ar~~-:~·ae"~sá1Ua: ~;;.'..1a~·seCretá~f1á·<'qe :EduC"a:ci6n Pci-

bl::l"ca·~,; ' .L;~{~\'.<~~.'.~ '. . ··~;~ ~-~~;t~~.; ~.,:::[~ ",- .. ·>:• 4~.~f· ,~t"' '~_: .. : : .. ~-,~~~::;~~-'. :.~.tL~ .:Aj 
·.:.'.'.·"~~-:..:. "'·º<'.;'~ --'--_:-f.l"::-·-· ·~:._:_~_;¿, _-,. -- -'~',-~_ . 

· Ei_ ~~~-~>-~:~- :·~i"~~ia ~-~i6~6~iJ.i~~Ía~~·5: óh·; .~fX~~ái~u;:~~--s~i-~· vi

·_ a~6~ ~;;~c"i~-~ ~~-~:·i·¿,~~- ~-~~,~i6I~~ :·d~ ~-~i;;~-~Ci_~-n~~ c~P~~-it~~i~n, in-

vestigaci~n, entre otros, ~que ofrece. 

El' colectivo Fuego Nuevo inici6 con aportes monetarios 

personales ganados en actividades diferentes. Tambi€n obtu-

vieron recursos en producciones de tipo comercial, y de las 

aportaciones hechas por las organizaciones en las cuales tr~ 

bajan. 

Por su parte, Pablo Gaytán, de Komunidad Audiovisual, -

señala: 

"Como no tenemos nombre para que nos f i
nancien con dinero, pues es sobre la mis 
ma sobrevivencia, aunque nuestra actual
experiencia con Barro Rojo [grupo de dan 
za para el cual hacen videos] nos est§ = 
financiando, por lo menos lo básico de -
su trabajo". (77) 

El lo considera, un caso excepcional y a la vez una pr2 

puesta: "Nadie obtiene dinero de otro grupo cultural para h~ 

cer un trabajo cultural, es una experiencia distinta 11
• (?B) -

La califica de experiencia feliz, a diferencia de los video-

astas que se consideran independientes o alternativos. 
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Alberto Roblest y C~sar . Lizárra_9a de( V~deo .Dos, : finan-

cían sus realizaciones p~r .mEid:j.o'_~e gr~b-~ci~rie~ -~_·". g~iJ.-poS·. de 

danza como Utopía :rnc. y T_iempo· de. ba.ilai",. a'.:10~::.co~jun~~-ª -

musicales: Son __ rnex_icano p~_~gr_~s?-v_~! __ 0_?2~-Ú~·~~~~i~~: Y~~ª- -~-Fuz!. 
También ·hacen videos p~ra ~s~uel~S--P~~-v~d~s "~~-de~_~mp_~ñan ac

tividad~s ~relaCio~~-a~:'-~6--~- s~ ca~:~;~'-;-~{~/ef) 

Carlos Salom invierte el dinero.que:gana como fot69rafo. 

Lo hace 11 por amor al arte", al producir no-Piensa vender· su 

obra. (SO) 

El video independiente en el Distrito Federal, hasta el 

momento, no es autofinanciable porque todavía no existen los 

mecanismos apropiados para su comercializaci6n. Los realiz~ 

dores entrevistados aún dependen de recursos provinientes de 

otras fuentes y de la buena voluntad de los participantes. 

Este factor ha incidido en una producción lenta, porque 

la gente desempeña distintas labores para sobrevivir. Otros 

proyectos no se consolidan o solamente se termina un trabajo. 

Para los nuevos creadores, la falta de recursos finan--

cieros impide el acceso a formatos profesionales y a la com

putaci6n, por lo que tampoco es posible la comercializaci6n. 

Y aleja la posibilidad de una trasmisión televi~iva. Carlos 

Salom ejemplifica: 

"Para llegar a trabajar con formatos pr~ 
fesionales, con máquinas grandes, capa-
ces de hacer efectos que puedes imaginar, 
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el aCCeso'es por,dinero y en realidad a 
uno:no-le redittla_estar pagando esas can 
tida~es,.cuando con eso puedes producir 
otros videos a nivel más casero, uero --
tambián buenos". (81} -

El videoasta se enfrenta al desgaste de su equipo, y co 

mo casi todo es de importación los costos aumentan. Tener --

la mínima infraestructura y producir, se ,trad?ce ~n varios -

millones de pesos. 

¿Cu~nto cuesta una producci6n como ~1 Nadie_:e_:;;~ i~o~_ente "? 

Sarah M!nter hace cálculos y explica: 11 
••• a- pesar de que sea 

la producci6n rn&s pobre de la tierra, de 10 a 20 millones y 
eso pensando en que tienes equipo 11

• <92 > 

En esta cotización se tomaron en cuenta los sueldos 

aproximados que cobraría cada uno de los participantes. Ta~ 

bién los gastos menores pero forzosos: compra de videocasse~ 

tes -se usaron 30 más o menos-; gasolina, vUiticos: corni--

das que pueden ser desde tortas hasta algo más formal: cuan-

do se graba fuera del Distrito Federal, pago de casetas, ho-

tel y comida; luces, filtros, etc. 

Sarah M1nter tiene equipo de grabación y edición en 3/4. 

Por un lado, le ahorra el alquiler de esos servicios, míen--

tras por otro, obliga a pagos de mantenimiento y en ocasio--

nes de compostura. Además, a los principales protagonistas, 

se les pag6 para que pudieran cubrir sus necesidades durante 

el tiempo dedicado a la grabación. 
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El cineasta Carlps González Morantes dice: 

"Hay mucho mito en torno al video. El -
video para realizarse como video, hay -
que sacar las cámaras, hay que emplear -
una infraestructura más pesada de produc 
ci6n, de personal, todo esto no lo hace
tan barato, es decir, estarnos hablando -
de video en 3/4". (83) 

Ante las c;arencias econ6micas., Sarah Mínter propone es-

tablecer ciertas politicas para hacer rentable el video ind.!:, 

pendiente: 

-Recuperación econ6mica por concepto de utilizaci6n de 

video con base en un cobro mínimo o máximo. 

-Oue el trabajo del videoasta no termine cuando acabe 

su producto, eso es la primera fase1 debe buscar su -

difusi6n y comercializaci6n. 

Sar~h Mínter concluye: 

ºCreo que eso es lo que hay que trabajar, 
que el video sea rentable, si no está en 
extinción y apenas empieza. No puedes -
seguir produciendo y produciendo si no -
es rentable". (84) 

3.3.2. ORGANIZACION 

La falta de organización entre los videoastas indepen--

dientes se ha convertido en uno de sus principales problemas. 

Varios son los motivos: 
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El video es un meQio de comunicaci6n reciente. Por lo 

tanto los productores est~n.aislados, la mayoría no se cono-

ce porque desempeñan múltiples actividades y no-es priorita-

ria enterarse del trabajo ajeno cuando no ~e puede finalizar 

el propio. 

El poco número de muestras, encuentros, festivales, re~ 

niones o concursos, arraiga el individualismo y la falta de 

comunicaci6n entr9 quienes tienen, inquietudes, experiencias 

y propuestas semejantes. 

Andrea Di Castro dice que no hay problemas de organiza

ci6n entre los realizadores, porque simplemente ésta no exi~ 

te y advierte: 

"El problema empezaría cuando estén jun
tos, más en agrupaciones, entonces ahí -
sí se van a suscitar muchos problemas -
porque mucha gente considera al video 
ünicamente como un soporte documental -
del hombre y de su tiempo, ¿c6rno sobrevi 
ve?, ¿cómo se enfrenta a la naturaleza?
y creernos que el video es más que eso". 
(85) 

La diversidad de interpretaciones sobre lo que es y pa-

ra qu~ sirve el video impide, en esencia, la organización. 

Por otro lado, Juan Carlos Garcia del colectivo Fuego -

Nuevo, dice que se persiguen objetivos distintos. Tambi~n -

asi lo considera Maria Victoria Llamas. Pero, tal vez los -

distintos grupos tienen propuestas, facilidades para brindaE 

se apoyo de cámaras, lámparas, edición ••• 
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Francis García asegura que·ya se da ·la Org~niZaci~n, -

hay mucha gente interesada en ella. Como ejemplo· hoy .se re~ 

lizan más eventos que hace diez años. 

Hay unificación en ciertos grupos. En videoarte, Car-

los Salorn comentó que algunos de sus compañeros se reunen en 

pequeñas mesas redondas para presenciar estrenos o discUtir 

algunos temas del video, en domicilios particulares. 

La organización entre videoastas puede ser Gtil para: 

-Continuar con el pr~stamo o mínimo cobro por el uso -

de equipo. Redes Cine Video lo hace con proyectos m2 

ribundos. 

-Tener periódicamente cursos de capacitación e ínter-

cambio de experiencias criticas y de esta forma retr2 

alimentar el trabajo. 

-Organizar constantemente muestras del video. Pablo -

Gaytán propone: 

"Lo que hace falta es confrontar tu tra
bajo con el de otras entidades, otros e~ 
pacios culturales. Lo que hace falta 
son encuentros pero de trabajo, no de p~ 
nencias. La crítica de los creadores es 
m~s importante que la de los criticas -
desinformados. Creo que a partir de ahí 
se puede crear un movimiento estético, -
de lenguajes que hagan una propuesta pr2 
pia". (86) 

-Difundir todas las vertientes del video en los otros 

medios de comunicaci6n. Darlo a conocer a mayor nam~ 
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ro de gente sin confundirla con"c~ne· y :televisión. 

-Aprovechar más los ·espacios de difusi6n éxiStentes, -

as! como crear otros,. sobre -t~d~, indei)e~diei1tes: 

- Tener m~s presencia -~n_ e~_cu~~trO~~ c_~·nc_u!s~~- y f~s~i
vales internacionales. 

-Ubicar merca~os y vender. 

Sarah Minter ha iniciado esta labor, al revisar el m~t~ 

rial de la Primera Bienal de-Video y al tratar con especia-

listas de otros paises para conocer su organizaci6n y forma 

de trabajo. 

Varios videoastas ya se han reunido a discutir estos y 

otros temas, no son nuevas las demandas. Pero hasta el mo-

mento s6lo han tenido resonancia en el Primer Festival de V! 

deofilme (1986) y durante la ya rncncional Bienal (1990). (*) 

3.3.3. DIFUSION 

Otro problema del videoasta independiente, es la falta 

de difusión de sus trabajos. 

(*) Del 25 al 27 de septiembre se llevó a cabo la Primera Muestra Re-
gional de Video independiente. Sólo participaron productores de -
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoac.5.n, Querétaro y San -
Luis Potosí. Asimismo, en noviembre de 1991, se celebró la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, donde se desarro
lló la VideoFilVideo, bajo la coordinación de Rafael Corkidi. 
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Algunas veces el video es un producto personal o colec

tivo que en ocasiones parece hecho sin pensar en el-~úblico. 

En otras, €iste es difícil de encontrar porque aan :lío' ,e.XiStém 

los espacios suficientes ni adecuados para mostrar--s~~ diveE, 

sas manifestaciones. 

un monitor y una videocassettera se convierten en canal 

de difusi6n ~como afirma Pablo Gaytán~ y por eso las salas 

de los hogares han sido los sitios de estreno. 

Francis García piensa que en cuanto se termina un trab~ 

jo, debe mostrarse, al principio con los 11 cuates", ellos mi_!! 

mes pueden vincular con alguna colonia, universidad o grupo 

cultural. (B?J 

Lo importante es darse a conocer, aprovechar cualquier 

espacio y convertirlo en un canal de difusión. Francis tra-

ta de colocar sus producciones y coproducciones, en asocia--

cienes culturales, escuelas, comunidades, salas de arte. 

Tiene una lista de cien grupos. 

Los lugares donde se difunde el video están determina--

dos por el tipo de producci6n: para el videoarte lo adecuado 

es un museo, casa de cultura, universidad, galería y muy re-

cientemente las videosalas y el Sal6n de la Plástica Mexica-

na. Algunas veces usan al videoarte corno relleno de la obra 

pl§stica ---de acuerdo con la experiencia de Carlos Salom. 

Así fue constatado durante las ponencias sobre cornunicaci6n 
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alternativa y arte que se realizaron en el IFAL. Las mues--

tras de videoarte se hicieron en un espacio inadecuado. Ta~ 

poco dieron constancias a los participantes. 

C~sar Lizárraga menciona que ya tiene un público cauti

vo, sin embargo, el videoarte sigue en la búsqueda de un le~ 

guaj~. Hasta el momento en el Distrito Federal hay un solo 

sitio que organiza con cierta periodicidad ciclos de videoa~ 

te: la galería de arte "La Agencia". 

Para el video ficci6n y documental el panorama es simi-

lar, tal vez una ventaja es que su auditorio no está limita-

do a un sector muy especializado. 

Sus opciones de difusión están en universidades, video-

salas, casas de cultura, organizaciones vecinales. 

Al colectivo Fuego Nuevo, no le interesa la difusión 

por los canales oficiales (videosalas, casas de cultura, - -

etc.) y se limitan a las organizaciones que tienen contacta-

das, en este caso de trabajadores. 

De los grupos entrevistados, €ste tiene el objetivo de 

difundir sus realizaciones y para el efecto, organiza circuf 

tos de comunicación que llama popular y da cabida a otro ti-

po de materiales del mismo corte y varias nacionalidades. 

Juan Carlos García explica: 

"Si nos dicen, bueno y ¿por qu~ no lo --. 
presentan en Bellas Artes? [se refiere a 
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sus producciones]. Si vamos a una pre-
sentaci6n allá. con obreros de ºLa Favori 
ta", los maestros de Oaxaca, los obreroS 
de Cananea, pues a Bellas Artes ¿no?, pe 
ro para ese público. Nuestro trabajo nO 
nos interesa presentarlo en Bellas Artes 
para el público de clase media que no va 
a saber de qué estamos hablando". (89) 

Esta idea reduce las posibilidades de difusi6n y preju~ 

ga a·un público que tal vez necesite conocer esas realidades. 

Caso aparte es el Canal 6 de Julio, cuyos videos polít! 

cos: Crónica de un frñude y Modernidad b~rbara participaron 

en la Primera Bienal de Video e hicieron que la censura re--

saltara como una causa importante que impide la difusión. 

Carlos Mendoza consitlera aceptable la difusión de sus -

videos, a pesar que desde 1988 ha sido negado el registro·~~ 

gal a Crónica de un fraude. 

Mendoza agrega: 

11 La distribuci6n de mano en mano, el co
piado pirata y la iniciativa de muchos -
ciudadanos que lo difunden por su cuenta 
ha multiplicado el ntímcro de espectado-
res11. (89) 

También hacen exhibiciones en la calle y han llegado a 

presentar estrenos en cines, adem~s de lograr la venta dire~ 

ta de videocassettes. Carlos Mendoza calcula que dos millo-

nes de personas han visto Cr6nica de un fraude. "Detectarnos, 

por ejemplo, que de una sola copia que nosotros distribuimoS 

se sacaron cien copias piratas. No es la media, pero hay e~ 

sos". <9 0l 
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Parad6j icamente t la pira ter~a> ha ~'.-e~tiiliu1~do -iá · difu~iÓn 
del video independiente. 

--··_- _,_,. ... ,.,; 
Es "mC>ti~ac:la:-_por--:.~~ gobierno,-- al 

censurar el trabajo e impe~~r·· el r~g·i.~·tr~.~~~ .: .. 

, r ·.><"_ 
Con base en_ las experiencias ·~arr~daa:_~- -sEh pU~de ,afirmar 

que los videoastas independientes no hcln h·eCho 10s es-fuerzas 

suficientes para difundir su trabajo. -Eso tái'ilbi~-n.- es resul-

tado de la desorganización. Francia García afirma que hay -

un pantano en la difusión, ácepta que los productores no han 

sabido llegar al mercado. <9 ll 

Desconocen o no acuden a los sitios de exhibición, o a 

fc~tivales. Muy pocos se animan a tratar de venderlos en 

contaclos videoclubes gue les dan c.:ibida. Por ejemplo: El J~ 

glar o Librería Opción. 

María Victoria Llamas intentó la venta de 600 de sus v.J:. 

deos ~4 títulos diferentes~, los distribuyó en la cadena -

de tiendas Aurrerá, los dej6 en consignación y en tres meses, 

apenas vendió 10. 

Ella lo atribuye a la falta de publicidad, como 

no es un producto de Televisa a nadie importa. Sus p~rdidas 

son significativas, pero su desencanto es más. Ni en el Pr~ 

grama de Videotecas Públicas del CONACULTA, ha aceptado su -

propuesta de difundir videos educativos, y se prefiere pagar 

importantes sumas de dinero por la adquisición de joyas cin~ 

matográficas. Ahora los Educaset etiquetados, están amonto

nados en un rinc6n de su oficina ••• ( 92 ) 
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Mar!a Victoria agrega: 

11 
••• lo que estamos haciendo es distri- -

huir dos titulas fLa muerte viva y.Piña
tas, posadas y pastorelas], hasta eTiñ'C= 
mento, a través de esa comoañfa norteame 
ricana que distribuye material cultural
ª las bibliotecas y las universidades de 
Estados Unidos. Se están distribuyendo 
en ing16s y en español''. (93) 

El caso de Sonia González es más alentador, en cine·nun 

ca recuper6 y por hacer video cuando menos-.no· ha perdido. 

Piensa que los videoastas sí. conocen ·su rné~cado y _s~~. posi-.;. 

bles clientes. C94 ) -"'"-··-

Falta trabajar m~s en la difusión, ·n!=> cánfonnarse con -

observar el producto en casa, ni cerrarse a pGblicos exclus_! 

vos. 

Al respecto, Elena Garc1a Jasso escribe: 

"Una tl.ltima reflexión en este ámbito [so 
bre el video independiente] es que si sll 
conformación actual es heterog~nea, ato
mizada en su mayoría, y en muchos casos 
asistemática, se debe a factores rnúlti-
ples, entre los que cabe destacar: 
a) La falta de canales adecuados de difu 

sión y distribución. -
b) La carencia de foros, y especialmente 

de foros civiles. 
e) La escasez de mecanismos sistemáticos 

de información y análisis. 
d) La insuficiencia de promotores, gesto 

res y agentes que vinculen y agluti= 
nen desde una perspectiva amplia, las 
manifestaciones del video, sin que -
ello implique limitar su expresión". 
(95) 



185 

Es conve?iient~. anotár q~·e: lB. difu5.i6ri ·.··-~e· .:{fmit:·a, por ,.~·1a 

falta de una legislaci6n que- permita y ~1-1-ef!.t~\~a -.-~-~bi:e,·~ci-r

culaci6n del video. 

.. ··' .· 
Este debe ser un punto nodal para. iniciar· la 'organiza-_-

ci6n de los productores independienteS~ Ellos_deben_partici 

par con pro~uestas resultado de su experiencia. 

Sarah Nínter expuso durante la Primera Bienal de Video, 

la necesidad de una legislación para proteger la producción 

independiente, evitar la censura y crear nuevas opciones pa

ra la difusi6n. <9 Gl 

Carlos Mendoza, por su parte, opin6 que sería mejor no 

legislar al respecto: 

"Viendo lo que sucede actualmente, a lo 
mejor agarran el parámetro del Canal 6 -
de Julio y ya se amol6 todo, y no me re
fiero a s6lo el problema del video polí
tico, sino al problema de todo el video 
independiente". (97) 

Para registrar un video, es requisito llevarlo al Regi~ 

tro Público Cinematográfico, dependiente de RTC de la Secre-

tar!a de Gobernación, el cual está facultado para revisar el 

contenido y determinar el reconocimiento ~condici6n funda--

mental para su difusión y comercializaci6n. 

Como se anot6 en el capitulo II, la industria del video 

está totalmente cerrada a las producciones que no sean comeE 

ciales. Por tanto, los videoclubes no ofrecen ninguna op- -

ci6n. 



186 

3.4. OPCIONES PARA SU DIFUSION 

Del 17 al 23 de octubre de 1986 Redes·.: Cine· Video'"y Rá--
' -, ' --, 

fael Corkidi llevaron a cabo la Primera Mue~tr~·· de ·video ·Fi.! 

me ~pionera en su tipo a nivel nacional. 

El evento tuvo lugar en la libfer.s:a--E1 _Agora, ah1. se_ C,2 

nacieron y reunieron varios productores independientes. Se 

despertó el inter~s y tambi~n comenzaron los reconocimien--

tos para este medio. 

Sarah Minter, ganadora del primer lugar con Nadie es --

inocente, considera que esa muestra logró darle importancia 

al video, distinguirlo del cine y la televisión. (gs) Asimi~ 

mo, no tiene precedentes porque hasta la fecha no se ha erg~ 

nizado otra muestra de manera independiente. 

Cuatro años después, del 4 al 10 de septiembre, se veri 

fic6 la Primera Bienal Internacional de Video México 1990. -

Realizada por el CONACULTA a través de la Unidad de Produc--

cienes Audiovisuales, y la UNAM, por medio de TV UNAM, con -

el apoyo de RTC y de la Dirección de Actividades Sociales, -

Culturales y Turísticas (Socicultur) del Departamento del -

Distrito Federal. Rafael Corkidi presidió el comit€ organi-

zador. 

Las videosalas Tlacuilo y Edison de la Cineteca Nacio-

nal, fueron las sedes designadas para el evento ~mismas que 
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nunca se inaug~rar~n. Para sustituirlas se acondicionaron·."".'. 

dos estudi·a'S ae ·Tv· UNAM corno foros. 

Sonia·Gonzfilez, quien junto con Florerice Táussaint, - -

Juan Mora y Patricia Vega formaron parte del jurado en dicha 

Bienal, opina: 

"Yo sí creo que fue una falta de madurez 
política el no negociar lo que había que 
negociar y abrir esas dos salas porque -
era el principio para incluso abrir un -
chorro de salas independientes tambi6n. 
Al perder la primera sala, perdimos la -
posibilidad de negociar, y en tanto no -
se legisle tenemos tod~vía la posibili-
dad de abrirlas". (99) 

Concursaron 284 trabajos, de los cuales se exhibieron -

97 en el programa oficial. En el paralelo fue presentada --

una muestra de videos chicanos, una selecci6n de videoarte -

del Museo de Arte de Nueva York, se estren6 Forjadores del -

video y fueron dictadas las siguientes conferencias: ºsonido 

digital", "Nuevas tecnologías del video", "Video independie~ 

te", ºEl cine, la televisión y el video'', "El marco jurídico 

del video", 11 La producción y distribución del video", 11 Dise-

ño por computadora" y 11 El video en las escuelas de cine y c2 

rnunicación". Además, se hizo un homenaje p6stumo a la vi--

deoartista Pala Weiss. 

Elena García Jasso anota: 

11 El 21% de los materiales ahí recibidos, 
provenían de grupos y personas indepen-
dientes. Y no obstante que este pareen-
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taje fue duplicado por la participación 
de materiales del sector iñstitucional -
(48%), estableció un parámetro importan
te para cuantificar y calificar el desa
rrollo de este frenteº. (100) 

La.Primera Bienal de Video despertó e hizo pGblica la--

censura gubernamental, a pesar de que ·el evento era oficial. 

As!, el Estado evidenció su temor ante este medio de comuni

cación. Por una parte lo apoyó, mientras al final pretendió 

restarle importancia. 

Osear Nenéndez, cineasta y videoasta, considera que la 

realización de este encuentro fue la respuesta del gobierno 

a los productores de video, para examinar los materiales pr2 

ducidos en el país y poder evaluarlos técnica, est€tica y P2 

Hticamente. (lOl) 

La Bienal tambi~n fue la pauta para crear espacios de -

la difusión del video. El primero, la videosala Pola weiss 

inaugurada durante la clausura de la Bienal. Esta apertura 

fue un acto de mero formalismo porque luego de contados vi--

deociclos, hasta la fecha s6lo está la placa alusiva. El -

espacio se convirtió en sala de usos múltiples. 

Patricia Cano, encargada del área, dio a conocer que 

por el momento no hay plan, nada. (l0 2 ) Sólo el recuerdo de 

un proyecto muy aplaudido .•• 

El 27 de septiembre de 1990, fue inaugurada la videosa

la de la Nueva creación, propuesta y apoyada por el CONACU~ 
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TA, a trav~s del Programa Cultural para Jóvenes. 

Esta sala cobra importancia porque es la,.primera en el 

Distrito Federal con programación permanente·~pasan videos 

los jueves y viernes. Pablo Gaytán dice que ~urge como una 

necesidad de los productores de video ·en n"uestro -país. "La 

idea es difundir todo lo que se est~ produciendo, todo lo -

producido y todo lo que producirán los jóvenes videoastas -

que tengan entre 16 y 32 años". (lOJ) 

Los criterios de selecci6n se basan en el límité de 

edad y a nivel t~cnico en que los trabajos se puedan ver y -

oir. Pablo calcula que de septiembre de 1990 a junio del 91 

han sido proyectados 80 videos. (l0 4 ) 

De acuerdo con su experiencia, considera que sí hay un 

público potencial de video, aunque también depende de la pr_2 

gramaci6n: 

"El año pasado pasamos videoarte y fue -
mucha labor para que sistiera la gente, 
pero hicimos un ciclo gue se llamaba J6-
venes, Video y Rock y las cuatro semanas· 
estuvo hasta el gorro". (105} 

Por tanto, la videosala se convierte en una necesidad -

para los realizadores y también para el pGblico. Pablo Gay

tán analiza: 

"Es un espacio propio, tampoco me atrev~ 
ria a hablar de lo mejor, ni lo alterna
tivo. Porque si nos damos cuenta, las -
únicas dos videosalas que existen (él 
considera Gnicas a la que preside y a la 
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Gonz~lez Camarena de la Universidad de -
Guadalajara) pues no son realmente alter 
nativas en el sentido de que sean crea-= 
das por los propios creadores y sosteni
das por ellos mismos, porque finalmente 
est5.n dos instituciones". (106) 

El programa de video del CONACULTA se extiende al pro-

yecto de videoclub rotativo de la Nueva Creaci6n. En la Vi-

deosala de la Nueva Creaci6n se estrenan los trabajos y des

pu~s son pasados en la Universidad Aut6noma de Chapingo, en 

el café del videoarte en el Museo Carrillo Gil, en una casa 

de la cultura de Iztapalapa, en el Centro Cultural Leandro -

Valle, en la Universidad Aut6noma Metropolitana (Iztapalapa), 

en la Casa de la Cultura de los Siete Barrios en Iztacalco y 

en el Centro Comunitario de Culhuacán. (*} 

Para difundir las programaciones se imprimen dípticos· o 

trípticos, carteles y folletos. También es muy común que a! 

guien recomiende un video. 

(*) 

Cabe mencionar que la difusión de los programas en las 

Es importante mencionar la opinión que Andrea Di Castro tiene acer 
ca de las videosalas: " ... la vidcosala es un espacio muy bueno p°i 
ra difundir el trabajo, pero también es muy peligroso. Es rnuy pe':" 
ligroso porque nos acostumbra a relacionarnos con el video de una 
manera tradicional, sentados frente a una pantalla y a ver la pro
gramación. Es una manera también y muy válida, y muy sana y muy -
loable que se esté haciendo eso. El video es mucho más que eso, -
porque le permite al espectador-operador manipular la cassettera e 
interrumpir el tiempo del relato. Es decir, el relato ha sido es
tructurado a través de un desarrollo temporal. Nosotros lo pode
mos detener e ir para atrás y volver a ver la imagen si hay algo -
que no nos quedó claro". (107) 



· 191 

videosalas,' es 'iriSuficiente a· pesar de;l financiamiento gube!: 

namental y de las posibilidades que se· tienen-en prensa,-·ra:-

dio y televisión, si se considera el pago de tiempo oficial. 

Tampoco se toman en cuent~ espacios en el Sistema de -: -

Transporte Colectivo, escuelas, mercados o centros laborales. 

Sólo por mencionar algunos sitios. 

Por otro lado, la galería de Arte 11 La Agencia" se ha d~ 

diCado a promover el videoarte en ciclos iniciados en el Pri 

mer Sal6n de Videoarte, efectuado en agosto de 1990. Adolfo 

Patiño, dueño del lugar, explic6 que desde entonces incluyen 

el trabajo de uno o dos videoastas junto al de pintores, di

bujantes y escultores. (lOB) 

"La Agencia" financía las presentaciones de videoarte, 

gracias a lo recaudado por la venta de cuadros, y al dinero 

aportado por la iniciativa privada. 

su proyecto pretende promover el video y a largo plazo 

integrar un videoclub comercial donde se encuentren todos 

los géneros~ cada mien~ro pagaría una rnembresía. Tambi~n 

quieren realizar intercambios de videos con universidades n~ 

cionales y norteamericanas. 

Con respecto al público, Adolfo acepta que debe cono--

cer las artes: ºEs triste saber que en una ciudad con 20 mi

llones de habitantes, tengan [las videosalas] un público que 

no equivale ni a 200 gentes". (l0 9 ) 
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Esta galerí_a difunde sus video~Vento~ .~~~;-~ed~o .de_ car

teles e Tnv~taci<?nes ·gráficas y-personales. C~~l;.q~~~~ra .. vi-

deoartista tiene un espacio en 11 La Agen~~:ia''.:, Y-~-iiun <>,si, .. su_:-_

trabajo no es experimental, pero corno docum~nto,e~ ·sobresa-

liente, aquí encuentra exhibici6n, asegur6 _el --~~ñOr Patiño. 

Las opciones para difundir video independiente han au-

mentado d~sde finales de 1990. 

Debe aclararse que antes ya existían sitios como la Fe-

deraci6n Latinoamericana de Periodistas (FELAP), donde tie--

nen un catálogo de materiales latinoamericanos. Organizan -

ciclos y convierten la sala del departamento en una videosa

la. su público es heterogéneo, compuesto por trabajadores, 

amas de casa, estudiantes e intelectuales. La difusi6n de -

sus videos es mínima. 

La Casa de Chile también proyecta videos, sin ninguna -

difusión. Lo mismo el Centro de Cornunicaci6n Javier, dirig! 

do por la Orden Jesuita, cuyos materiales latinoamericanos -

--que tratan sobre problemas políticos y sociales~ se difu~ 

den en la misma sede, así como en universidades. 

De los foros m~s recientes están: La Unión de Vecinos y 

Damnificados 19 de septiembre ~con un patio techado donde -

instalan sillas y monitor~, el Museo_de Culturas Populares, 

el Audiovideorama del Parque Hundido ---donde se pasan videos 

de corte cultural. 
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E~. reportero Osear Flores Martínez, escribe sobre este 

singular espacio: 

11 
••• tiene como base un material grabado 

en 130 discos compactos, 30 videocasset
tes super ocho, 72 cintas de carrete, 47 
videodiscos láser y 15 cintas audiodigi
tales". (110) 

Entre otros sitios ocasionalmente habilitados para mos

trar videos están: el auditorio del Sindicato de Trabajado--

res de la Educación, el cine Relax ---Oonde fue estrenado Cr6-

nica de un fraude~ el Centro de Comunicación Social A.C. --

(CENCOS), la Casa Cuba, el Foro Abierto de la Casa del Lago 

o la Casa de la Cultura de S3nto Domingo. También hay salas 

de video en la primera secci6n del Bosque de Chapultepec y -

en el Museo Rufino Tamayo, donde Andrea Di Castro presentó -

una videoinstalaci6n. 

En agosto de 1991 fue creado videar, con sede en la vi-

deosala de la Casa del Poeta. Videar, como lo difunde su --

tríptico 

11 Es un grupo dedicado a la promoción, es 
tudio y desarrollo de la comunicación aU 
diovisual. Promueve y difunde experien~ 
cias y producciones audiovisuales de gru 
pos y organismos mexicanos y latinoarnerT 
canos, impulsando y aportando espacios = 
para la expresión creativa, social, edu
cativa y científica''. (111) 

Videar ofrece los servicios de información, producción 

y coproducción, eventos especiales (conferencias, seminarios, 

encuentros·, etc. ) / distribución, capaci taci6n y actualiza- -
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ci6n, videosala; mu~.Str~·~ --ai.úli'ÓJisti'~1e·~; fnV,ee;tiga~it5n y ail,! 

lisis. <112 > 

:·.·.-.- ~- - ..: ">-
~st~ 9rllpo e~tá apoyado.por Socicu~tu:r;. LO encabezan 

Elena Garc1a Jasso· y "Pablo Griytán~ '-_ES e.l ~-~iñi-~ro e~ su tipo 

crea~o en el Distrito Federal, y que incorpora la invSstiga

-ción corno una de sus múltiples tareas. 

Algunos productores de video independiente han encontr~ 

do difusi6n en eventos como: el Cuarto Simposium Nacional de 

Artes Visuales ~de la Universidad de Nuevo Le6n~, el Salón 

de la Plástica Mexicana, en las retrospectivas del Conacyt -

--que aceptan documentos sociales~, así como en los festiva 

les nacionales de cine y video científico. 

Del 23 de noviembre al 1° de diciembre de este año, en 

el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guada-

lajara, Jalisco se llevará a cabo la VideoFilVideo, bajo la 

coordinación de Rafael Corkidi. 

VideoFilVideo no s6lo será un concurso y muestra de vi-

deo, también reunirá a personas interesadas en adquirir las 

producciones que ahí se exhiban. La tarea es conquistar es-

pacios en la televisión, el cable y los videoclubes. 

Esta nueva idea se convierte en una opci6n de comercia-

lizar el video. Cuesti6n que debi6 tornarse en cuenta duran-

te la Bienal celebrada en la ciudad de néxico, corno lo cons_! 

der6 Patricia Vega. 
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A nivel internacional, se ofrecen posibilidades de dif~ 

si6n en: el Festival de Cine y Video --que se-realiza en Cu-
e ' 

ba--: 1 el de- la Uni6n Latinoamericana y del Caribe de Radiodl 

fusi6n {ULCRA), que de dos años a la fecha se ha celebrado -

en Miáxico. As1 como en el Encuentro Latinoamericano de Vi--

deo, que se lleva a cabo en diversos pa1ses de la regi6n ~y 

en el cual México no ha tenido una participaci6n activa. En 

Montevideo 90 sólo envi6 dos ponencias relacionadas con tel~ 

visi6n. 

En el Documento Final del III Encuentro Latinoamericano 

de Video quedó asentada una nota quP. dice: 

"En el caso de México se ha mandatado a 
sus delegados para que en el plazo de un 
mes, seleccionen una muestra de una hora 
y media a integrarse a la Muestra Itine
rante [Latinoamericana]". (113) 

También es factible que se difundan videos experimenta-

les en el Museo de 1\rte de Nueva York, en el Centro Interna-

cional de Video para Am6rica Latina de Quebec, Canadá. Así 

como en la próxima Jornada de Televisi6n y Video Mexicano -

que se llevar~ a cabo en París, Francia en 1992. 

Desde 1987 se edita en Perú, Videored, revista latino--

americana especializada en audiovisuales, que tiene un cat&-

lago de miembros con los cuales es posible el intercambio. 

El video, como ya fue aclarado, no es un programa de t~ 

levisi6n, pero sí puede usar este medio masivo. Pablo Gay--

tgn argumenta: 



196 

11 Con -la restructuración del Canal Once -
no han abierto un espacio para el video, 
son puros espacios para la televisi6n y 
cierto tipo de televisión, y en el pro-
yecto del Canal 22 parece ser que lo - -
quieren contemplar pero sin los product~ 
res de televisión [se refiere al tiempo 
en que se reunieron solamente te6rlcos -
para proponer al gobierno un canal cultu 
ral], menos los de video. Somos realmeñ 
te, a ese nivel, marginales''. (114) -

Sarah M1nter acepta que no puede culpar a la televisión 

de no trasmitir sus videos, porque· nunca ha intentado inser-

tarlos en ese espacio. 

Sonia González dice que sería conveniente producir vi--

deos que puedan ser de interés general y por tanto televisa-

dos. 

Carlos Mendoza disiente al respecto: 

11 Tal vez sí podríamos aspirar en otro m~ 
mento a tener espacio en un canal de te
levisión, pero eso est~ muy lejano, creo 
que eso va atado al avance hacia la deme 
cracia en México, a que los medios, so--= 
bre todo la televisi6n, se democraticen 
realmente". (115) 

Antes de concluir este apartado, debe mencionarse la n~ 

cesidad de crear una videosala y un videoclub independientes, 

manejados por realizadores asociados, corno propone Francis -

Garc1a. 

Pablo Gayt~n afirma que el gobierno carece de recursos 

para seguir creando estos foros, que es la sociedad civil -

la encargada de abrirlos. 
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En este caso es labor, primero, de ~os yideoastas quie

nes deben crear la necesidad de apreciar video en estos si-

tics. Al respecto, la experiencia cubana ilustra: ah1 se -

instalaron videosalas junto a los cines. 

Obviamente, esto será posible si los productores se or

ganizan, si superan las propuestas oficiales y toman más en 

cuenta al público. Deben buscar establecimientos donde lle

ven a cabo muestras y debates, permanentemente9 La librería 

El Juglar es una primera opci6n, y como dice Pablo Gaytán, -

se deben explotar los sitios existentes, aunque a buena par

te de ellos s6lo tienen acceso los j6venes. 

Las opciones para difundir el video i~dependiente están 

limitadas a ciclos temporales, en lugares in~decuados y a la 

mínima o nula difusi6n. 

Los videos deben trascender el localismo y buscar, ade

mSs, su doble difusi6n: primero, en foros permanentes y al -

mismo tiempo, dar a conocer los eventos a través de carteles, 

volantes, los espacios ganados en la prensa, revistas, esta

ciones culturales de radio y los otorgados a la televisión -

universitaria. 

Es necesario anotar, que el gobierno otorga anualmente 

becas a videoastas, por medio del CONACULTA. Los Periodis-

tas Cinematográficos de México (PEC~~lE), dan un reconocimie~ 

to especial al mejor video amateur ~lo cual incluye a los -
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'.i_.-, ,·; ... -- .• 

de Comunicación (CIMCO), ·d<?ñ~e: éÍf&id-~a··~~·ocUpa una catego-
_:_'.~.·._.:_,_.:->·_·_ \_'.-} 

ria y se toma en cuenta·· p_~·ra· la ~~-emfaC:'i6n\ 
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CONCLUSIONES 

·Con nlenos de cincuenta años de existencia, el video cO-: 

mo medio y como nueva tecnologia ha logrado un avance amplio 

y sostenido. Inclusive esa acelerada evoli.1ci6n t~cnica car!; 

ce de precedentes en el campo de las imágenes. 

Debido a su juventud hu estado envuelto en una esfera -

de indefinici6n y de confusión con otros medios. 

Sus características t6cnicas, pensadas para el gran pa
blico, han ~echo más accesible su uso. Hasta los no especi~ 

listas pueden oprimir un bot6n, encender el aparato, introd~ 

cir un cassette, hacer correr la cinta y reproducir o grabar. 

Es decir, saben manejar el equipo, pero no producir mensajes 

audiovisuales. Lo cual algunas veces ha provocado la escasa 

evoluci6n del panorama audiovisual. 

En el caso de la roproducci6n de cintas previamente gr~ 

badas, el usuario en ocasiones carece de la preparación ade

cuada para elegir los materiales con una actitud critica. 

Por eso, es urgente que ante la revoluci6n videográfica 

del momento, surja paralelamente un programa de capacitación, 

técnica y teórica, aun para algunos de los que se consideran 

videoastas. Tal vez dicha tarea podría estar en manos de -

universidades e instituciones que tengan que ver con el me-

dio. 
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Entre mejor conocimiento se tenga so.bre su :lengúaj~ ,' -

habrá mgs posibilidades de jugar, romper las ·regl~~, · ~_t?rO.·_·ae 

crear productos de calidad que merezcan ser vist~s -Y,< escuch!_ 

dos y que se conviertan en un aporte a la cultura:a~di~yi~, -

sual del Distrito Federal. 

Por otra parte el video como medio diferente _a - la_ .tele-_ 

visí6n y al cine, está forjando su propio lenguaje, su~ pro

pios géneros y sus propios usos. 

Sería erróneo tratar de separar de su lenguaje el aspe~ 

to tecnológico, tambi6n de él se nutre y determina su dife-

rencia con respecto al cine y la televisión. Indudablemente 

de ambos, y también de la fotografía, ha tomado aspectos es

tructurales y narrativos. Si.n embargo, su naturaleza disti!!. 

ta ~forma de realización, planeaci6n, temas, escenarios, 12 

caciones, protagonistas, equipo y canales de difusión~ ha -

marcado su rumbo. 

Asimismo, deben considerarse diferentes par~metros para 

no tratar de evaluarlo o analizarlo técnica, estilística, -

teórica, ni expresivamente con los mismos criterios que el -

cine y la televisi6n. 

Originado en los paises desarrollados, la expansi6n de 

las grandes corporaciones japonesas, lo han llevado a casi -

todas las regiones del mundo. Incluso en los países donde -

mayores dificultades económicas se enfrentan, la adopción de 
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las videograbadoras, videoc§marás y-sus ~Ultiples derivados 

ha sido elevada. i-;;-· 

Desde su fabricaci6n ya Cstán pensad~s los usos de la -

tecnología video y en funci6n de -ellos ·se han diseñado. No 

obstante,· al llegar a los países en vías de desarrollo ad- -

quiere peculiaridades propias de las condiciones econ6micas, 

políticas, sociales y culturales imperantes. El menor desa

rrollo econ6mico y tecnol6gico no limita ni fragmenta la ca

pacidad creativa y si genera opciones diferentes. 

El entretenimiento y el aspecto comercial son los m~s -

explotados. Al mismo tiempo se fortalece la tendencia de ·ex 

presar y comunicar las realidades que diferencian, que due-

len y que se viven dia con día. 

Este trabajo incluye inforrnaci6n relativa al video qú"e 

utiliza como soporte una cinta de plástico. Todavia no se -

ha logrado que los materiales videograbados en cinta perdu--

ren. 

No obstante, a diario se modifican los modelos en circ~ 

laci6n y se fabrican equipos con cualidades y funciones per

feccionadas. 

Tal vez, a mediano plazo se encontrarán nuevos soportes 

~como el videodisco-- que conserven las realizaciones dura~ 

te más tiempo. 

Mientras se escribia esto, seguramente la industria --
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del video había hecho nuev~s a.es!==~bri~~e~~os ~:. s_acad~ :ª~ .. :- -
gran mercado novedosos inc~~~u~;.~~?~----~~-~- ~9~2-~-~-~~ :~:~1~~g1~·s· -~--
usos: comerciales, publicitari~s,,didácticos, art1sticos y -

- - - , 

que tal vez favorezcan un proceso de e~p~-~5:i~~- y comunica- - . 
. :-~'":.:,'"; -·· --

ci6n más rico. 

En el caso de Néxico el uso comercial de la videocasse,! 

tera y del videocassette es el predominante, como resultado 

de una industria basada en la distribuci6n masiva· de materi~ 

les cinematográficos transferidos a videocassette ~err6nea-

mente considerados como video. 

Es importante aprovechar el material de calidad ofrecí-

do por las industrias cinem.:itográficas y del video. 

El panorama de la industria del video es semejante al -

que presenta la radio y la televisión nacionales. No se vi~ 

lumbra con tanta fuerza ningún proyecto aparte del comercial 

y peor aún se le trata de limitar a otra forma de diversión 

y entretenimiento. 

El video ha sido explotado igual que sus antecesores. 

S6lo basta con revisar la cartelera cinematográfica, la pro-

gramaci6n televisiva y la mayoría de títulos que ofrecen los 

videoclubes, para comprender esta semejanza. 

Así que no son casuales: una ley en favor de intereses 

privados, el desarrollo de una industria ilegal del video, -

las facilidades arancelarias para importar maquinaria espe--
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". . '~ - ·. ·, ' 

cializada-y-:'~l _:·~re;~:~mi~nt.~.)ae:_:_~iá~~c~-u-~es'.~-~ 
' . ,-

. El/ 11 bO~~~-.. ·,jc;í~E/~:?~~·~lrit~~t-~:i.~-~~;-~ 1a>1~du-~t~ia :·del video -

coffier~·iai ·-~·~, pa}te·.··a·~-:iJ.) P:~~~,-~~.o,'d~· inaduraci6il. 'AS! io 'ha-

cén':io~· ~~~~~6~d'ci!re·S~ :-~ki~· ~~~~b~¡.~-; 6~;·n :~ks~- en· .-el modefo ncirt~ 
americano. 

En -ei Distiito Fe""deral ya h?ty representantes de. campa--

ñías estadounidenses que despachan a toda Latinoamérica. 

M~xico y Brasil son los vendedores más importantes de la re-

gi6n. 

La industria del video en la ciudad de N6xico crecerá -

rn~s. Todavía falta explotar intensamente la demanda de los 

sectores sociales medio y bajo --corno lo aprecia un directi-

vo de Videovisa. 

A más de seis años de su surgimiento y desarrollo las 

reglas del juego se han establecido. Legalmente y a nivel 

organización, ya existen instancias como: la regulaci6n del 

14 de mayo de 1985, la Asociación Nacional de Videoclubes --

(ANVIC), la Asociación Mexicana de Productores de Videogra--

mas (AMPROVAC) y el Comité Nacional contra la Piratería. 

En noviembre de 1990 fue celebrado el Segundo Festival 

del Video en el Distrito Federal. El evento más importante 

del año en video comercial. Se reunieron las reproductoras, 

videoclubes, vendedores de derechos de películas y videoafi-

cionados, además de los representantes gubernamentales. 
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D!as de ventas, de contactos y de acuer~os. · Pero sobre 

todo, una muestra de la realidad que prevaleCe en -la·: ifidúS-~ 

tria: tí.tules banales, €=xitos taquilleros, pel:ícúlas poí:''no-:~ 
. ·.-.:,. ' 

gráficas para mayores de 21 años, videojuegos, .grarid~S·:· P~nt~, 

llas, publicidad y en menor proporci6n los videoca~sett~·.s r!:_ 

conocidos por su calidad o dedicados al públiC::ó·: infciritfl--. 

El mercado del video ha mejorado, ha consolidado posi--

cienes. El grupo Videovisa es el 11der, contr9la -~ sus com 

petidores carentes de la infraestructura y la fuerza que dio 

a Televisa el haber desarrollado la industria de la radiodi-

fusi6n mexicana. 

Es necesario tomar medidas para impedir el crecimiento 

de este monopolio. No es saludable que una sola empresa co~ 

trole y manipule tan importante mercado, que obtenga cuanti,2 

sas ganancias y que casi no tenga restricciones para difun-

dir sus materiales. Es fundamental que se establezca una P2. 

litica audiovisual clara en el país. 

Macando Cine Video es una opción por el tipo de mate- -

rial que ofrece, aunque "en esa lucha de titanes 11 lleva las 

de perder. No claudica porque hay un público que todavia lo 

mantiene. Ese que para la industria no es negocio. 

En el funbito institucional la utilidad que este medio -

tiene para la enseñanza, el fomento al h~bito de la lectura, 

la investigaci~n y la difusión cientifica y cultural, apenas 

es aprovechada. 
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Bajo el presupuesto, objetiv~s _ y .'.~ec;u.:i:so~ .,de. universid!!. 

des, bibliotecas ptiblicas y privadas·'~a.s:<?s -tl:-at~!=los' en es-
: ' _:·.- . : 

ta investigación- el uso del Vidéó·-~se"·:ha_~-~oicB.doumás-haCia 

la adquisición de materiales <;i~e -~_-_1a'<P~6-auc6·.¡Ón·.~:_ T~davía -

es poco el inter€s por realizar vi~~~~~~·n:i~~~;~\~~ -~'{as~ ~~~e,reE_ _ 
tes áreas del conocimiento. 

Si bien es cierto que el poner. a disposición de estu- -

diantes, profesores y usuarios, materiales no creados expro

·feso para la enseñanza, enriquece su cultura y formaci6n. 

También es pertinente que tengan acceso a materiales creados 

específicamente para su disciplina, bajo los objetivos y - -

orientación <lel centro de que se trate. 

Tampoco son suficientes los materiales llamados cientf-

ficos, obtenidos de la televisi6n, que no est5n tratados con 

profundidad. 

Las realizaciones de tipo científico hechas para la te

levisi6n, tienen el objetivo de divulgar la ciencia. Por lo 

tanto, el tratamiento e informaci6n son menos rigurosos, por 

estar destinados a un pGblico heterogéneo, muchas veces ign~ 

rante del tema. 

Por eso es necesario que las universidades aprovechen -

su equipo y recursos humanos ~estudiantes, profesores y tr~ 

bajadores~ para producciones que apoye en realidad una foE 

rnaci6n más sólida de sus cuadros docentes, de investigación 

y de los futuros profesionistas. 
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En el caso de la UNAM, es indispensable:establecer una 

política clara con respecto al video. Deb.en coordinarse las 

diferentes dependencias -Filmoteca de la UNA.M, TV UNAM, 

CUEC, Biblioteca Nacional, escuelas y facultades .. donde exis-

ta la especialidad de cornunicaci6n y bibliotecas- que de a! 

guna manera se relacionan con la producción, --distribución y 

pr€starno de material video. 

(') 

La vinculaci6n pennitir&: 

1) Establecer objetivos claros. 

2) Instaurar las bases de adquisición de videos -ya 

sea por compra, préstamo o intercambio. 

3) Uniformar criterios de catalogaci6n,<*) clasifica- -

ci6n y conservación de materiales. De esta manera -

se facilitar~ al usuario la consulta y por tanto en-

riquecer§ su formación. 

4} Evitar la duplicación de funciones y adquisici6n de 

material por diversas vías. 

5) Intercambiar materiales de manera interna. 

6) Ahorrar recursos y distribuir el presupuesto de -

acuerdo con necesidades y funciones. 

En la Videoteca de la Biblioteca Nacional, no existen catálogos es 
pecíficos de video. En los ficheros están revueltas las fichas de 
libros, películas, programas de televisión. Por 1o tanto, 1a bús
queda de material se dificulta. 
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7) ~dquirir y'brindar mantenimiento al equipo·y aprove

charlo· mejor. Por .e~tar disperso en varias _depende_!! 

cia·s, muchas veces es subutilizado. Por ejemplo; se 

·tiene equ.ij:>o_ de video en_ TV UNAN, en el CUEC, .. en ~·:las 
---- •• "< 

FacÚl tades. de:· Ciencias Políticas y So'?i~~~s/.~ 90.~.tc_i.~J!! 

rÍ~, --i~:~--~~f~~~~ ,-_-- ~~ontolcigía, Medicina ~-~-t~~~~~a.~i-~-: _ -. 
en las .EScuelas Nacionales de Estudi~~ Profe.si6hitles 

. ' . -
!\.C~~t~~~:'.Y_-·~~ª«:?~!1 Y! ~1:". __ l_;:t ~o~~_din~ción de_l ,_CCH ,__-"en~~ 

-tre otros eoo-

. 8) Vincular realmente la docencia, investigaci6n y dif~ 

si6n. 

9). Canalizar a los especialistas del video, formados en 

la instituci6n y de esta manera enriquecer su forma

ci6n y producir mejores materiales. 

10) Intercambiar material video con otras instituciones 

de educaci6n superior, embajadas, fundaciones cultu-

rales y productores independientes. 

11) Ampliar el número de videoclubes universitarios y de 

esta forma diversificar el panorama de la industria 

del video. También debería considerar a las produc-

cienes independientes en video para incluirlas en sus 

acervos, así los usuarios conocerían otras realida-

des y puntos de vista y los realizadores tendr!an un 

espacio de difusión y posiblemente de recuperaci6n -

económica. 
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12) Extender a todaS ·las biblioteéaS · ei :·se~ic.i6 de .vi--

deoteca. 

En esta tarea de vincular y e~tabi~cer p~i1tiJ~s comu

nes, debe tenerse mucho cuidado :de no caer· en e_i c~ntrc!.i~_s!Uo, 

ni en la burocratizaci6n del proceso. 

Por otro lado, en la carrera de Ciencias de la Comunic!!_ 

ci6n de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tam- -

bi~n es fundamental replantear el tipo de profesional que se 

busca formar. Debe restructurarse el plan de estudios. El 

vigente ya no responde a las necesidades actuales de especi~ 

lizaci6n y comercializaci6n. 

Por ejemplo, ninguna de las materias que se imparten e~ 

tá dirigida al video: Todavía y a pesar de conocer lo inca§. 

teable ~sobre todo a nivel de aprendizaje-- del cine, se s! 

gue intentando, s6lo en la teor!a, su enseñanza. No existe 

el equipo necesario o se encuentra muy deteriorado. 

Adem&s, el hecho de que .en s6lo dos materias ~Taller -

de gui6n de cine, radio y televisión y Taller de realizaci6n 

de cine, radio y televisi6n~ de las cuarenta de que consta 

la carrera, estén destinadas a enseñar el lenguaje audiovi--

sual y radiofónico, implica una deficiente preparaci~n de -

sus egresados. En la pr&ctica, los estudiantes hacen un re

corrido rápido y superficial ~básicamente te6rico-- de es--

tos aspectos, a pesar de ser las herramientas de trabajo de 

los que opten por este ámbito. 



D~bido a, .la i~P'?~t~nciB: .q\?-e_·.,t~~ne _el video y al. mayor 

acceso a equipos de pegu~~~ .~o~ato, _debe incluirse en la 

forínaci6n- de -los futu.Í:'os c-comllnica:aores. Actualmente, más e!!!_ 

presas e institucio~eS t~en~~ cuando menos, una pequeña in-

fraéstructura de video. Si los egresados, aparte de salir -

con una preparaci6n ~e6rica saben producir mensajes audiovi

suales, tal vez tendrán mayores posibilidades ae acceder a -

una fuente de trabajo. 

Es más probable que los nuevos comunicadores puedan de

sarrollarse en el video. El giro privatizador cada vez más 

les restringe el ácceso. Las plazas existentes ya están oc~ 

padas y difícilmente se abrirán más. En cambio, con el vi-

deo hay más posibilidades, sino de acceder a una institución 

o empresa, sí se desarrollar un proyecto propio e indepen- -

diente. 

Durante la fase de aprendizaje de las técnicas de pro-

ducci6n y de manejo de equipo, se podría recurLir a cámaras 

y videocassetteras de pequeño formato. Una vez dominada es

ta primera etapa, es factible hacer una producción de cali

dad entre todos los integrantes del grupo y en formato 3/4. 

De esta manera se evitaría el continuo desgaste_ del equipo y 

los alumnos nos podrian participar en todo el proceso de pr~ 

ducci6n. 

En esta reforma debe contemplarse el intercambio entre 

las diferentes instancias universitarias. Podrían estable--
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cerse 'convenios éntre'fac~ltades y escuelas que impartan la 

ca-rrera de -comunicá.ci6n y de las dependencias de comunica- -

ci6n, extensión y difusi6n cultural. Como actividad rernune-

rada-pueden dar cabida ~de acuerdo con sus necesidades y 

preferencia~ a quienes se forman. 

Al mismo tiempo, para enriquecer la formación y que no 

sea de tipo tubular; los estudiantes de comunicaci6n deben -

vincularse con otras especialidades, a través de la elabora

ci6n de materiales didácticos. Por ejemplo, comunicaci6n 

con biologia, comunicaci6n con historia, comunicación con rn~ 

tem~ticas, etc. De este modo, y en el caso especifico del -

video, se aprovechaz-!a su alto potencial didáctico, y podría 

terminarse con el divorcio existente entre los científicos y 

los comunicadores, que a veces impide la investigación y la 

divulgaci6n. 

Por otro lado, es lamentable que la Facultad de Cien- -

cias Políticas y Sociales no tenga presencia en ningún funbi

to del video, ni siquiera en el Distrito Federal y mucho me

nos a nivel nacional. Debería fomentar y apoyar, a través -

de la Coordinación de Ciencias de la Comunicación, los es- -

fuerzas de investigación, análisis, producción y difusión de 

video. 

Cuando las bibliotecas hacen uso del video para fornen-

tar el hábito de la lectura e incrementar el interés de la -

gente por acudir a ellas, este medio no compite con los li--



bros,'. se complementan. Del mismo modo que en las unviersid,!! 

des, las colecciones de videocassettes ---en su mayoría tran;!, 

ferencias del cine y televi~i6n a formatos de media pulgada~ 

adem&s del entretenimiento son fuente de informaci6n para la 

investigación y la enseñanza. 

El programa de videoteca, implementado en varias bibli2 

tecas públicas del Distrito Federal por la SEP, es un acier

to. LoS materiales puestos a disposición de los usuarios -

fueron seleccionados por su calidad. En este sentido, ade-

más cumplen con la función de alfabetizar visualmente a las 

personas. 

No debe permitirse que las bibliotecas se conviertan s~ 

lo en una extensión de la industria comercial ---en el caso -

de las películas~ ni de la televisión. Deben dar cabida a 

productos de video propiamente dichos que mejoren el conoci

miento y apreciaci6n de nuestra realidad, cultura, problemas 

y tradiciones. 

El programa de videotecas públicas debe permitir la en

trada a las realizaciones de productores independientes que 

enriquezcan el panorama de la imagen en movimiento. Para 12 

grarlo debe existir conjunci6n de objetivos, intereses y pr~ 

supuestos. 

Las universidades deben considerar al video dentro de -

sus ~reas prioritarias de investigaci~n y reflexi6n te6rica, 
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as1 como apo;~r ei n~~iqen~~ de pu~fic~C:ion~s. sobre ei me-:
·~;:,/~~- ,,;.ft:'. <~>:1'/-"'; :,<~ dio. 

·:\-

Es 'iní}?ol:ta~t~', cr~a~', Otr-~s mate~,i~I~·~;¡::\~~i '.·,¡~·~.'-~'~:·~~u.:~~ 
perada-~\ e-~:~:~r~;/-~~~-te:·~·- la in~Órmacib;~.: y i~~·á.~i6~~; a~· 1os .-.:É~t~ 
r:?s. pr_ofe.Sioiiales y de· los potenciales usuarios. a81 :_video. 

La producci6n del video independiente est~ en proceso -

de desarrollo. En casi quince años de vida ha estado toma~ 

do su propio camino y definición. 

El origen de sus realizadores es tan distinto como sus 

producciones. Al contrario de lo que se podría pensar, s6lo 

una minoría de ellos tiene formaci6n académica en video. La 

mayoría llega de otras disciplinas y lo incorpora a su forma 

de expresión. De ahi que el video salga del ámbito de los 

especialistas. 

Existen dos generaciones de videoastas: los pioneros y 

los nuevos creadores. Aquéllos formados en el cine, y los -

más jóvenes, influenciados por el lenguaje televisivo. 

Sin embargo, si se hace una comparación cuantitativa se 

observa que a pesar de haber comenzado despu~s, tienen m§s -

producciones que algunos de los forjadores del video. Tal -

parece que trabajan con menos presión, juegan más y por lo -

tanto experimentan en mayor grado. Los pioneros realizan m~ 

nos ~a excepción, de Carlos Mendoza~ tal vez por el gasto, 

y el rigor que implica el trabajo con equipo de 3/4. 
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Todas las modalidades del video '.-e~tán en la bti.squeda de 

un lenguaje propio, adecuado 'a laÉi Caractert'Sticas tOcnicas 

y de medio de expresi6n. Tratan'de-Saiirse de los linearnie~ 

tos establecidos por el cine y la televisi6n. 

Por otro lndo, los videoasta~ in~ependientes deben pre2 

auparse por alfabetizar audiovisualmente a los espectadores. 

Más todavía, si se toma en cuenta que en gran parte de las -

producciones de video se rompe con el lenguaje convencional. 

Además, deben empezar a crear conciencia sobre la necesidad 

de que sus trabajos deben ser retribuidos econ6micamente. 

Este tipo de video se presenta como una solitaria op- -

ci6n en el panorama audiovisual mexicano, existe a pesar de 

no contar con el inter~s gubernamental ni el de la industria 

de la radiodifusión. 

Respecto a la producción, el financiamiento es el pro--

blema nodal de quienes tienen algo qu€ decir, ya sea que 

cuenten o no con la infraestructura necesaria. Realizar un 

video no es barato. 

Lo anterior, se evidencia entre los forjadores, que ha

cen sus videos en formato 3/4, mientras los reci~n llegados 

usan V-8, Beta, VHS y Super VHS. Sus recursos son m§s limi-

tados. No así su creatividad. 

Hoy, sin el dinero que se obtiene en otros sitios, el -
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video independiente en el Distrito Federal no podría subsis

tir por s1 ·.solo. 

La organización entre productores independientes es el 

mecanismo que puede llevar al autofinanciamientp, para ento~ 

ces hacer realidad todo el cdmulo de proyectos audiovisuales 

contenidos en la mente y ·el papel. 

Esta tarea se logrará cuando exista disposición de la -

gente interesada que pueda vincular y negociar con el gobieE 

no y la iniciativa privada, siempre y cuando se conserve la 

independencia de los videoastas. 

El primer paso es lograr la comunicación entre product2 

ras, tener una agenda, algún sitio de reunión y consulta. 

Asociarse serS una consecuencia. 

La organizaci6n podría partir de la unión, primero, de 

los grupos que trabajen una misma modalidad del video. Esto 

por razones de coincidencia de objetivos, intereses, lengua

je, espacios de difusión y por el trato ya establecido entre 

ellos. 

Sobra decir que sin organización no es posible legislar, 

difundir ni comercializar. Corno también que sin una ley - -

~resultado de la opini6n de los videoastas~ la difusi6n s~ 

guir& entre las propuestas ideales, y la cornercializaci6n se 

quedará. en necesidad económica. 
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Sin representación legal 1 ,el;video independiente conti

nuará al margen, y no se podrá presioriar a las autoridades -

para verse obligados a registrar cualquier tipo de creación. 

La difusión del video está supeditada a los pocos espa-

cios existentes ~principalmente gubernamentales~ y a la --

búsqueda de sitios que el videoasta proponga. Labor difícil 

por la falta de tiempo y el conformismo de no dar a conocer 

las obras al mayor pllblico posible.(*) 

De los grupos entrevistados, solamente Fuego Nuevo, Re-

des Cine Video y el Canal 6 de Julio, han logrado cierta di-

fusi6n. Los demSs mencionaron dos o tres sitios y muchos d~ 

seos de que más gente conozca su trabajo. 

Después de la Primera Bienal de Video han sido abiertos 

algunos lugares, sin embargo, hasta la fecha ninguno indepe~ 

diente. Tampoco se ha logrado la inauguración de las video-

salas Tlacuilo y Edison. Al parecer los videoastas se con--

formaron con la videosala de la Nueva Creación, que se supo

ne pasa únicamente videos de jóvenes ~lo cual ya es limitan 

te-- aunque han presentado trabajos de Sarah Minter o Sergio 

García. 

(*) En el caso del documental, más que en el de las otras categorías, 
es de vital importancia el tratar de hacerlo llegar a su pÚblico -
potencial. Porque se podrá hacer un gran documental de un grupo -
indígena, de problemas ecológicos o políticos, pero si no logra -
darse a conocer a un número mayor de gente, si no es difundido, en 
tonces es como si no se hubiera hecho. -



Esto no signific~·que se está en espera de una videosa

la oficial id6nea y sin censura. La experiencia de la sala 

Pala Weiss explica por qué no conviene-depender de la buro-

cracia, que s6lo usa al video para adornar actos. 

Los productores, pioneros y nuevos creadores, tienen la 

última palabra: abrir un espacio independiente remunerativo, 

y a través de ia difusión cooperar para el autofinanciarnien

to. 

Es importante tomar en cuenta el trabajo de la galería 

La Agencia, el hecho de obtener recursos por la venta de cu~ 

dros y de aportaciones privadas, es parte de la estrategia -

que los independientes deben considerar. 

Asimismo, es fundamental la organizaci6n de muestras, -

festivales, ciclos y mesas redondas. Debe insistirse en 

otro evento como el de 1986, totalmente independiente. 

Es necesario establecer criterios claros cuando se rea

licen eventos de video. No deben seleccionarse ni exhibirse 

con las mismas bases que a la televisión y al cine. 

La Primera Bienal de Video dej6 saldos positivos, por-

que cuando menos reuni6 a una parte de los interesados, se -

abordaron asuntos de inter~s com~n, fue posible el contacto 

entre desconocidos, comentaron su labor, se procuró dar a e~ 

nacer pGblicamente al video, fueron abiertos algunos espa- -

cios y ya se pretende la organización ••• 
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Respecto a las premiaciones, ~l parecer sólo considera

ron producciones de cineastas y propuestas muy parecidas a -

las estructuras televisivas. De hecho se recibieron varios 

materiales de difusoras. Seria conveniente que para futl\ros 

eventos se tomara en cuenta el producto netamente del video 

y no tanto como soporte t~cnico. 

En el ~mbito nacional nÓ hay porqué excluir a ningún -

estado ni al Distrito Federal; de cualquier encuentro de vi

deo ~sobre todo si se torna en cuenta que a nivel indepen- -

diente, en el Distrito Federal es donde hay esfuerzos mSs s~ 

lides, recuérdese a Francis Garcia, Sarah Mínter, Rafael Co_!: 

kidi, Carlos Mendoza, entre otros. El regionalismo fomenta 

el aislamiento y justifica el llamado "canibalismo" entre~

los productores y ahora entre quienes se dicen organizadoi:.es. 

Con el ánimo de ejemplificar otro tipo de opciones, mi~ 

mas que deben ser agotadas para crear más, en esta investig~ 

ci6n se enlistaron los lugares que han servido para difundir 

el video independiente. 

Ningún tipo de video debe ser. hecho pensado para la te

levisión, porque entonces empezaria con limitaciones. Sin -

embargo, no se debe descartar la posibilidad de trasmitirlo 

masivamente. 

En lo que se refiere a comercializaci6n, no se mencionó 

ninguna experiencia importante porque no la hay. Los video-
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astas no saben a d6nde o cOn qlli~n,Etcudir. ·E~':_p:i:oducto ind~· 
pendiente puede ser rentado o vendido. Áb:C:i~:,un,Yiae,;:,clu~ -

seria innovador y una alternativa ·para cl:~pllblico.-

. Otra opción sería colocar las reéllizacione.s'":indep~ncÚ .. e!!. 

tes en redes de videoclubes universitarios-.. Eri' e11aSJ -el -:v:r 

deoasta encontraría, tal vez, a su pGblico potencial y-una -

alternativa de difusión y cornercializaci6n. 

México tiene poca presencia dentro del movimiento latí-

noarnericano de video. Incluso países con menor infraestruc

tura tecno16gica y menor desarrollo económico han logrado m~ 

yor difusión. 

En esta investitación se han tratado s6lo algunos aspe~ 

tos relacionados con este medio. Hace falta profundizar, y 

buscar más respuestas que permitan conocerlo y aprovecharlo 

en todas sus posibilidades. Queda pues abierta la puerta a 

futuros trabajos, que exploren el gran campo del video. 



APENDICE 



Fade in a imagen de cámara a 
través de la cual se ve cuando 
se retira su tapa. Después se 
pas~rá a toma cerrada de foco 
rojo encendido ubicado en la -
parte superior de la cfunara pa 
ra indicar que ha comenzado ia 
grabación. Se hará corte di-
recto Ll toma de 1 visor de la -
cámara donde se verá la foto-
grafía de Francis García. 

Se hari.Í. fado out, los negros 
se conservarán un poco para po 
der escribir: -
Súper: Francis García 

Video Documental 
(Aparecerá en croll palabra -
por palabra, cuando esté com-
plcto se mantendrá sobre los -
negros). 
Se hará fade in a fotografía -
en blanco y negro do Francis 
García. 
El súper desaparece. 

Se hará fade out de la fotogra 
fía de Francis García y fade =' 
in -los negros se conscrvilrán 
el mismo lapso que los anteri~ 
res. 
súper: Carlos Sálom 

Video Experimental 
(También aparecerán en croll, 
hasta quedar completos) . Se 
continuará el fade in de foto
grafía de Carloi;; Salorn. 
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FRANCIS 

Fade in de ~risi~á-_ que ~Uh-e. a -
primer plano y se~soStiene. 

Baja música- h-asta- desaPO.rcCer. 

Entra testimonio de Francis -
García: 

GARCIA: "En sus inicios mi formación -
fue autodidacta ••• y sobre la 
marcha aprendí". 

CARLOS 
SALOM: 

Baja hasta desaparecer. 

Entra testimonio de Carlos -
Salom: 

;~~r!l;g~= :h~u~=~e:!~~u:a d~~ 
seña gráfico comunicaciones, -
terminé realizando estudios de 
fotografía". 



Se hará facle out a la fotogra
fía de Carlos Sálom y fade in 
a la fotografía de Sarah Mín-
ter. Los negros se conservan 
para incluir 
Súper: Sara.h Mínter 

Video ficci6n 
(Aparecerán en croll y se man
tendrSn sobre los negros) . 

230 

saja. hast_a desaparecer·. 

~:.,fEntra · -testimonio -de sarah MÍ_!!. 
ter: 

SARAH 
HINTER: "Hice diferente~ cosas, casi -

siempre de una manera autodi-
dacta, hice teatro, diseño grá 
fico, fotografía y me metí d'"é 
oyente al CUEC". 

Se h:!i::e fade out de fotografía Baja hasta desaparecer. 
de Sarah Mínter y fade in a fo 
tografía do César Lizárraga. -
Los negros se mantendrán para 
poner: 
Súper: Video Dos 

Poesía Visual 
(Aparecerán en crol! y se man- Entra testimonio de César Li--
tendrán sobre los negros) • zárraga: 

CESAR 
LIZARRAGA: ''Soy egresado de la Facultad -

de Ciencias Políticas y Socia
les y realmente mi formación 
profesional se debe al gusto -
por la televisión". 

se hará fadc out de fotografía Baja hasta dcs;::iparecer. 
de César Lizárraga y fade in a 
fotografía de Andrea Di Castro. 
Los negros se rnantendrfin para 
poner: 
Súper: Andrea Di Castro 

Video Experimental 
(Aparecerán en croll y se man
tendrán sobre los negros) 

Entra testimonio de Andrea Di 
Castro: 

ANDREA DI 
CASTRO: " ••. la formaci6n viene descen

diente de la fotografía, del -

~!~~•: .. por extensión, del vi--



Se hará fade out de fotografía 
de Andrea Di Castro y fade in 
a fotografía de Pablo Gaytán. 
Los negros se mantendrán para 
poner: 
súper: Kornunidad Audiovisual 

Videodanza 
(Aparecerán en croll y so man
tendrán sobre los negros) • 

231 

PABLO 

Baja hasta desaparecer. 

Entra testimonio de Pablo Gay
tán: 

GAYTAN: "De hecho llego al video de ma 
nera accidental como un medio
m5s para expresarme ..... " 

Se hará fade out de fotografía Baja hasta desaparecer .. 
de Pablo Gaytán y fado in a fo 
tografía de Rafael Corkidi. -
Los negros se mantendrán y se 
pondrá: 
Súper: Rafael Corkidi 

Videoarte 
{Aparecerán en crol l y se man- Entra testimonio de Rafael Cor 
tendr5n sobre los nogros). kidi: -

se hará fade out de fotografía 
de Rafael Corkidi y fade in a 
fotografía de Juan Carlos. 
Los negros se mantendrán para 
poner; 
sGper: Fuego Nuevo 

Video ficción 
(Aparecerán en crol! y se man
tendrán sobre los negros) • 

RAFAEL 
CORKIDI: "Primero llegué a la televi- -

sión, llegué a la televisión -
trabajando en Canal 11, des- -
pués de aprender ahí lo que -
era la televisión y lo que si~ 
nificaba el video, me dí cuen
ta que el camino sería llegar 
al video y obviamente la posi
bilidad era el video indepen-
dicntc". 

Baja hasta de::;ap.:i.reccr. 

Entra testimonio de Juan Carlos: 



Corte directo a collage de gra 
bación del nuevo video de Sa--=- . 
rah Míntcr. 
Durará 2 min. aproximadamente. 
Aparecerá· Súper: 

"Video Independiente en 
el Distrito Federal: h!!_ 
cia una trayectoria". 

(Entrarán en crol!, se manten
drán y luego desaparecerán, an 
tes de que termine el collage). 

Fade in a imagen de Francis -
Garcia. 

Se hace disolvencia a imagen -
de video realizado por Francis 
García. 

Continúa imagen del video rea
lizado por Francis García. 

Se hace corte directo a imagen 
del testimonio de Carlos Salom. 
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JUAN 
CARLOS: 

FRANCIS 

"La integración de la gente de 
Fuego Nuevo, es que no es gen
te formada en cine, formada -
académicamente, es gente que -
tiene prepü.ración en trabajo -
práctico de video". 

Baja hasta desaparecer. 

En reverber.:i..ncia entrará la -
palabra video dicha por cada -
uno de los realizadores. Baja 
rá hasta desaparecer y se mez':: 
clará con el audio ambiente de 
grabaci6n. 

Fade out de audio ambiente y -
entra testimonio. 

GARCIA: "A mí. lo que me interesa es de 
cir cosas y en el momento en :: 
que están ocurriendo las cosas, 
hacer las cosas a gui6n de ima 
gen. 'lo m5.s bien trabajo so--= 
bre gui6n de imagen, no tengo 
una idea preconcebida de cómo 
realizar esto, sino que me lo 
da el mismo material cuando lo 
tengo en la cámar~ ••• " 

El audio del testimonio baja a 
segundo plano y se mezcla has
ta desaparecer con audio ori
ginal del video realizado por 
Francis, sube hasta mantenerse 
en primer plano. 

Fade out de audio, entra en -
primer plano testimonio. 



se, hace_· d~sblye~~ia_:··K ·J:n;ag_~n_:-._ 
do. video _-r6al_iz,a~~ -~r- c;~íoS -
Salom. · ·' · ·· ;~.> · 

-,-~-, 0 <-~~~~-,.-~ r0f~ 
; .. :::-~·-{ 5Si~· 

. ··' -·.· ·".'.• . 
c~~t~:dJ.r~cto-~~,-~.a9en ~~~- sa--
rah Mínter. ' 

se hace disolvencia a imagen -
del video 11 Nadie es Inocente". 
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"·CARLOS 

SALOM: " ••• la líne<:i. de video es por -
el momento violencia ya que -
esto es lo que vivimos a dia-
rio .... no pretendo que haya un 
final feliz en mis videos, ni 
una anécdota ••• " 

SARAH 

Baja audio a segundo plano y -
se mezcla hasta desaparecer, -
con el audio original del vi-
deo realizado por Carlos Snlom, 
que sube a primer plano .. 

Fade out de audio y entra tes
timonio de Sarah Mínter. 

MINTER: "Nadie es Inocente es un traba 
jo que se hizo sobre los cha-= 
vos banda de ciudad Nezahualcó 
yotl, es parte documental y --= 
parte ficción. 
" ••• creo que es una buena ca-
racterística del video indepen 
diento utilizar cosas, hechos
que están pasando pero meter-
los dentro de la ficción lno?. 

Fade out de testimonio que se 
mezcla hasta desaparecer, con 
audio original ele "I.Judie es -
Inocente" que sube a primer -
plano. 

Corte directo a imagen de César 
Lizárraga. 

El audio baja y desaparece, e!!. 
tra testimonio. 

CESAR 
LIZARRAGA: "Las imágenes poéticas nos ayu 

dan un poco a hacer las irnáge-= 
nes visuales, del video. A -
partir de eso, Alberto Robest 
es el que escribe la poesía, -
es el poeta de origen. 

Se hace disolvencia a imagen - "Nosotros no nos caracteriza--
de video realizado por Video mes por irnos a la calle y to-
Dos. mar imágenes como mucha gente 

lo hace sino que nosotros crea 
mos nuestras propias imágenes". 



corte directo a i~9en ·-de ATI.~
drea Di Cast:Co; 

se pace ~i~ó_~-~-~nci~~ ~~;~ge_~·:.
ae_· vide~, :.''.Me_x.:.Me_tr~1 

,-, -~.e:·~~izado 
~r. A~dr~~.'. ~~:.,f~~~~c:>:~: ::~:~. · · ·· 

Corte directo a imagen de Pa-
blo Gaytán. 

se hace disolvencia a imagen -
de video de Barro Rojo realiza 
do por Kornunidad Audiovisual.-

Corte directo a imagen de Ra-
fael Corkidi. 
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El audio baja y desaparece y -
;,: .~ entra testimonio. 

.! AN.DREA DI 

·'·:·-_c~sT~O: "El atrapar el espacio tiempo 
es muy importante como hecho -
conceptual, porque podemos re
tener una porción de 1 espacio 
y un tiempo determinado on unn 
cinta de video. 

PABLO 

"Las características en sí de 
la imagen que dnn unas textu-
ras a la imagen que nosotros -
estamos manejando. 

El audio baja y desaparece y -
entra el audio original de - -
Mex-Metr que sube a primer pl~ 
no. 

Baja audio y desaparece, entri:l. 
testimonio. 

GAYTAN: " ••• yo le reconocía más a lo' 
que se puede hacer en teatro o 
en danzn, en teatro no como -
testimonio, sino trasladando -
una obra de teatro a video, o 
a danza también, porque al me
nos la experiencia que yo ten
go es que renlmente se pravo-
can discusiones estéticas, dis 
cusiones de encuadres, de ángÜ 
los, colores, de iluminación,
para crear vidcodanza ••. " 

Fade out de testimonio y entra 
audio original de "Barro Rojo", 
sube a primer plano. 

Baja audio y desaparece, entra 
testimonio. 



Corte directo a imagen de Juan 
Carlos de Fuego Nuevo. 

se hace disolvencia a imagen -
de video "Fin de quincena" de 
Fuego Nuevo. 

Corte directo a cortinilla -
formada con imágenes de carte
l.es alusivos a eventos de vi-
deo. 

Fado in de imagen de Andrea Di 
Castro. 
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RAFAEL 
CORKIDI: "Me d.í. cuenta que e 1 video no 

tiene nada que ver con el cine. 
En cierto momento pueden reu-
nirse pero para hacer video -
hay que olvidarse del cinc, y 
hay que olvidarse, no porque -
sea una mala cosa, sino porque 
hay que seguir otro camino y -
el video no debo parecerse al 
cine, no debe parecerse a la -
pintura, no debe parecerse a -
la danza. Se pi.Jede integrar a 
todas estas artes, pero hay -
que buscar el formato nuevo -
del video". 

JUAN 

Baja audio y desaparece. En-
tra testimonio. 

CARLOS: " ••• se utilizaba un esquema de 
improvi!;ación teatral, solamen 
te se representaba más o menoS 
cuál era la escala donde que-
ríomos em?-Zar, dónde quería-
mos terminar, cuáles eran las 
líneas generales del diálogo -
que se tenía que desarrollar -
entre los personajes y dejába
mos correr .•• " 

ANDREA DI 

El audio de "Fin de quincena" 
baja y des~parece. Entra au-
dio ambiente de eventos de la 
Bienal. 

CASTRO: " ••• yo creo que para definir -
al video yo hablaría de un nu~ 
vo género expresivo contemporá 
neo que utiliza al monitor o a 
1a pantalla de televisión como 
soporte de su mensaje, y a la 
captura del espacio-tiempo co
mo parte esencial de su lengua 
je". - -



Corte directo a . im'agen de 
_Sarah Mín_ter.'. 

- ~ - -' . 
Corte direCto a iltiagen- de 
Francis 'García. 

Corte directo a imagen de 
Rafael Corkidi. 
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SARAH 
MINTER: "El video empieza a tener sus 

pnrticulnridades. Es un medio 
muy _amplio y muy inmediato y -
-con 'muchísimas posibilichdes -
plásticas. El video tiene mu
chas posibilidades a todos los 

.- niveles, n nivel por ujemplo, 
de- com~nicación y el video in
dependiente es la comunlcación 
alternativa". 

FRJ\NCIS 
GARCIA: 11 El video nos ha rebasado en -

definlciones, el video es una 
pa!:'te de tu lenguaje. Antes -
existía la pluma y l.:i. tinta pa 
ra que tú escribieras tus pen= 
samientos, poesía y era una -
parte muy cerc;:i.n:i a tí. A lo 
mejor hacías ese poema y lo -
guardabas y lo leías. 
"La herramienta de expresión -
en ese entonces era la pluma y 
el papel, para mí, ahora la he 
rramienta de la que uno se pu~ 
de valer para expresar lo qu; 
siente, es video, una camnritn 
de video, así tú puedes expre
sarte es muy Íntima pero a la 
vez también es comunicativa, -
porque te abstrae, escribes, -
creas en cualquier medio, en -
lugar de escribier teóricamen
te. Para mí es un ca..-nbio de -
herramienta en este tiempo mo
derno, es la electrónica pero 
forma parte de toda esa neccsi 
dad de comunicación". -



Corte directo a imagen· de 
Pablo Gaytán~-

corte directo a imagen de 
Juan Carlos de Fuego Nue
vo. 

Corte directo _ a_ imagen de 
César Lizárraga. 

corte directo a imagen de 
Carlos Salom. 

237 

RAFAEL 
~O~IDI: "~ •• el video ahora es muy nece 

· sario. Es casi· el arte más ":" 
necesario a diferencia de - -
otras artes. Este es un arte 
necesario". 

PABLO 
GAYTAN: "Para mí es una experiencia es 

tética que se da a partir de ":" 
los elementos tecnol6gicos pro 
pios de las actuales innovaciO 
nes y que pues hay que aprove:
charlos como un pincel o como 
una pluma ••. " 

JUAN 
CARLOS; "Como una herramienta que se -

puede usar dentro de la comuni 
caci6n popular, es un productO 
culturL!.l que hacemos trabajado 
res culturales, nos reconozca= 
rnos o no nos recono::camos corno 
tales, pero finalmente eso". 

CESAR 
LIZARRAGA: "Acercarnos a la puerta do - -

cristal, otra manera que no -
sea con todo el rapport de la 
televisión, sino acercarnos de 
una manera más estética, apli
cándonos más al arte utilizan
do esas herramientas. La cáma 
ra es un pincel y el monitor = 
es un lienzo, eso puede ser el 
video para mí". 



Sale imagen de Carlos S::ilom y 
se hace fade in a collago de -
fotografías en blanco y negro 
de los realizadores durante el 
proceso de investigación, re-
d.:i.cción, grabación y edición -
del video. Sobre esas irnáge-
nes ap.:i.recerán agradecimientos 
y créditos. 

Fade out de coll;:i.gc. Se hace 
corte directo a imagen a tra-
vés de la cual se ve cuando 5C 

le pone la tapa a la cámara, -
se queda en negros. 
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CARLOS 
SALOM: ''Para mí es unn herramienta y 

un instrumento para poder pa-
sar las imágenes que tengo den 
tro de mí y sacarlas, llevar--:" 
lns a cabo a una verdadera di
mensión y no que queden en mí 
como un sueño. Es un instru-
i:amto con el cual trunbién me -
valgo para pintar con fotones ·. 

Fade out de audio de testimo-
nio que se mezcla con música -
quo irá subiendo hasta quedar 
en primer plano. 

Baja música a segundo plano y 
desaparece. 
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-Entrevista a Sonia González, videoasta, realizada por los 
autores en abril de 1991. 

- Garc"í.a Jasso, Elena. "Itinerarios del video en M~xico. Al
gunas señales", ponencia presentada en la Sexta Reunión Na 
cional de AMIC, Tlaxcala, México, 1991. -

- Giaccardi, José Ernesto. 11 La producción y distribución del 
video", ponencia presentada durante la Primera Bienal de -
Video el 6 de septiembre de 1990. 
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- "La comunicaci6n alternativa:. cuestionami~.m~oSº, mesa re-
donda realizada durante el· encuentro ~'Arte y comunicaci6n 
alternativa 11

, IFAL, 26 de junio de 199.l.·,· 
. . : 

-
11 La producción y distribuci6n ae1··-:vid-~6 11-7-·rn·e-~~ r~do~da de 
la Primera Bienal de Video, M~xico¡ o:F."',·:.6 de septiembre 
de 1990. ' 

- Menéndez, Osear. ºHacia un video alternativo"f ponenc;:ia -
pr~sentada durante la Sexta Reunión Nacional~de AMIC, Tla~ 
cala, M~xico, 1991. 

·~:<; ·--~-

- "Nueva Tecnología de Video", conferencia ·-\~fé" Carmen ·G6rnez _ -
Mont, presentada en la Primera Bi~~~1 ··ge ,~;ldeo, _M~Xico, D. 
F., 6 de septiembre de 1990. · 

-Tríptico de presentación de los servicios que of~ece 
Videar, agosto de 1991. 

-Tríptico de presentación de la obra de Carlos·Salom en la 
galería La Agencia, julio de 1991. 
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