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ESrE IEfllRl'AJE ESTA' 1'E111CA110 

A ....: padu, Jo6é. LU...:6 Gu••ola He~11ci11dez, 

qU...:e11 duapa•eció de nuut~o lado pe•o 110 
de nuu~o co•azón, 

A ,,..¿ mad•e ad...:~able, JuU.a Betancou•t Cuvante6, 

co11 todo el co•azó11 y p.io6u11do ag•adeC.:...:ento. 

A m.l'.6 he~a1106 Leona~, Ca.lo6, Je6Ü6, A~ando, 
lla. Eugenia, 11.i~do, Ve•ánica y e6pecialmente 
a Ca~e11 y lla•tha ¡ G•acia6 I 

A llavid, con todo mi amo~ po~ 6U apoyo, comp.tell6.1'.ó11 
y ca«ña. 

Al Canal 6 de JuU.o poit 6U lucha cc116ta11te, 
e6pecialmente a Ca•lo6 llendoza y No~a llad~.id. 

A toda6 l46 pu6ona6 que colabo~a•on e11 b 
~eal..:Zación de ute t•abajo, upecialmente a 
Vuóllica O~.Uz, 
Ca•lo6 110116.iváú, 
114.Ua V.icto«a Llamaa, 
Flo•e11ce Touuaint 
Salvado~ llend.iola 1J 
Epigmen.io lbu•a. 
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INTRODUCCIÓN 



Video, video arte, artteta, 

videoart18te, vldeoHta ••• 

!L UTE !11 UN YIDIOCAS!TE. 

"!l futuro del mundo -no aé ai por dee1r•ci•-· eatl en la iu1en y h•Y que 

entrarle con conocimieatoa, con profundid•d y con propueat••", estima la 

periodiata Yer6nlca Orth, a prop6alto del ause del video en la vlda cotidiana·· 

durante loa Gltl•o• diez anos. 

Ea te inatruaento de comunic•ct6n aurge en 1975 par• el u10 c09ercial, •ilo 

en que l• empre1a j•ponesa Sony Corporation crea el foraato de casete Beta y la 

videoarabadora Sony Bet ... x, aunque ya desde 1967 eata co•paftla fabricaba 

aparatos de video de uso induatrlal. 

En 1976 la Hpreaa Japan Vlctor Coapany (JVC), inventa el formoto VHS 

(Video Home Sy1tea), y co•fenza la guerra comercial del video en Eatados Unidos, 

Gran Bretaila, Alemania y Jap6n, encabezada por Sony, JVC, Matsuchtta, Httachi, 

Canon y en menor medida por Telefunken, General Electric y RCA. 

Durante eae tie•po, en Mfx1co la co•pra de videograbadoraa casera• o 

aparato• reproductores de video ae reservaba a un pequefto aector de la poblacf6n 

de alto• in1reao1 econ6micoa, debido al elevado coito de loa nuevo• producto• 

electr6nico1. A ••diados de 101 aftas c;,chenta co•ienza a masificarse el u10 de la 

videocasetera y 1parecen los primeros videoclubes, ante el aumento de la deaanda 

por rentar videocasetes, especialmente de pelfculas extranjeras y nacionales de 

gran 6xito en la cartelera, para disfrutarla1 en la "comodidad del hogar••. 

Con la dHanda del video ae expandi6 la reproducci6n Uesal o "pirata" de 

l•• obraa originales, por lo que en Héxtc:o 1a Secretaria de Gobernac16n public6 

el 13 de uyo de 1985 en el Diario Oficial de la Federación las nor•aa de 

control de la naciente industria. De eata foraa se c:re6 una aecc16a en el 

Reglatro PGblico Clnematogr&flco (dependiente de la Direcci6n General de Radio, 

Televia16a y Cinematograf!a), encargada del reconoclmtento de laa obra• 
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contenidas en videogramas o similares... "todo tipo de obras audiovisuales 

contenidas en videogramaa, videocintas, videojuegos u ottos medios tecnológicos 

similares que existen o existieren y requieren de dlfue16n o reproducc16n pata 

fines comec-ciales, c:lentS:ftcos, didicticos, etc,tera". El acuerdo establece 

ademl1 el registro ante la Secc-etarla de Gobetnac16n de las personas fl•icas o 
morales que se dedlquen a l• explotacl6n comercial de obras audlovlauales (que 

estfn previamente registradas), para su venta, alquiler, tntec-camblo o cualquier 

otro Upo de comercio ltclto relacionado con dichas obras. 

De esta manera queda regulado el uso del video en nuestro pata. pero no 

debemos olvidar que el lftercado del vldeo es mis que la mera reproduccl6n de 

pellculas; existe adem.ls el video publicitario o documental, el video indtgena o 

11ultl11edla, el vldeo poUtlco o cultural y el vldeo flcc16n. 

Fuera de lo c.omec-cial, un claro ejemplo de video alternativo se encuentc-a 

en las pc-oducclonea del Colectivo Canal 6 de Julio, cuya importancia no s6lo 

radica e~ la vtst6n opositora al sistema pol!tleo •extcano. sino ta:mbi.6n en ser 

precursor de 'ta comun1cac16n visual lndependlente en nuesteo pala. 

Este grupo de vldeoastaa, que inicia su1 labores en 1988, preaenta un 

panora11a dlstlnto a la inforucl6n que de manera unldlrecctonal brindan otros 

medios que cuentan con el reconocimiento oficial y son atendidos por millones de 

receptoces en toda la nac16n. El Colectivo repre1enta hoy en dla una aut6ntlca 
vta de· coaunlcacl6n en un Mfxtco que cada dfa requiere aejorea alternativas y 

formas dltect•• de 1nteracc16n y d1Alogo para enriquecer la cultura, re1olvec
los problemas locales y ccear una conciencia pol!.tlca y social; y qui mejor 
medio que el video, que igualmente puede servir como medto de usas o factor 

alternativo, por el bajo costo de pcoducct6n, la f4cil d1stribuc16n Y el 

acerc~mlento que permite con el p6blico receptor, 
El presente reportaje, pretende dar a co:iocer las pro;>uestaa del C•nal 6 de 

Julio como medio de co•unlcac16n, lai; pr\)ducciones t:eallzaias t la fecha Y la 

temittca que éstas siguen, asl como las experiencias ·:¡ue vlve un grupo 

independiente al gobierno: las dificultades para ealtr adelante con escasos 

recursos, la repc-esl6n directa o indirecta de los centros de podet', Y por el 

coi1trar1o, las satisfa:clonea pers.,nales y el rec.onoclmiento a au lu:ha diaria .. 
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Por otra parte, la viallln polftica del Colectivo mueve al anlll•i• de tos 

p1rtodt1taa Y e1tudto1os de la comuntcact6n: •lgunoa muestran au apoyo y 

soUdarldad con el srupo, •lentra1 otros rea tan t•~ortanc ta .tl •i••o. Para 

conocer dtveraos puntoa de vista, se realizaron entrevista• a Verl5n1ca Ortlz, 

Maria Vtctorta Llaaa1, C1rlo1 Mon1tvat1, Plorence Tou11alnt, Salvador Mendlola y 

Epigmenio Ibarra, a fln de su1tentar la preaente inve1tlgacl6n periodhtlca. 

Aafalsmo, 1e entrevtat6 a Carla• Hendoza, pilar del Canal 6 de Julio, para 

obtener la inforaacl6n de primera Hno acerca del grupo que dirige. 

El gbero mi1 completo del periodiamo e• aln duda el reportaje, porque en 

El 1e combinan o tnteractfian otros como la entrevista, la cr6nica y el articulo 

de optnt6n. Este gf:nrro permite adeda manejar diferentes estilos personales: la 

constante irania, el humorlaao, la crudeza y seriedad o en el peor de 101 ca1os 

el a11arilU.1mo-dr1uti1•0-1enc1cionali1•0. Para culainar con una carrera 

(Periodia•o y Co11unlcaci6n Colectiva) de constantes prlcticas de campo, qui 

mejor que sustentar una tesl1 basada en el reportaje, especialaente para tratar 

un tema como la comunlcacl6n en video y eatudiar a un grupo: el Canal 6 de 

Julio. De ah! taablEn, qua el presente estudio recurra al trabajo fuera de las 

bibliotecas y se consigan l•• entrevistas, ae vaya a 101 eatrenoa de video• del 

Colectivo y se eatudien en ca1a las producciones realizadas. 

Para conocer ademi1 laa reacciones del estudiantado de la ENEP Arag6n, en 

un grupo de periodismo se proyectaron varios video• del Canal 6, 1e 

selecc!onafon la• dos aejore1 opiniones por eacrito (de 101 e1tudlant.e1 del 

Seminario de PrenH Edwin Alclntara y Roclo 01orio), para incluirse en eata 

investigaci6n, y conocer aal el punto de vlata de loa receptorea; Y ae inveatls6 

en Ubro1, raviatas y peri6dicoa acerca del Hpaclo que ae brinda • 101 

videoaatH, la inforaaci6n qua de au trabajo 1e genera y loa Hdio1 que ello• 

ai1•0• p11an para proaover au uterlal nuevo. 
se trata, pues, d• plantear, ar1uaent1r J evaluar en un reportaje 

deaoatratlvo, el proyecto que nacl6 en el 1exenlo aalinlata, pero contrario al 

rlgi•en actual, para lo cual •• emplea un e1tilo narrativo aencillo, a fin de 

llegar al p6bllco coa6n y no a6lo a 101 aatudio1oa de la comunicaci6n huaana • 

In priaer lugar, esta invaatlsaci6n presenta un panorama general del Canal 
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6 de ._Julio: c6mo surge el _grupo, el recuento de sus producciones, la semblanza 

fllmica de au director y el e1tilo que caracterlza e identifica de inmediato a 
los video8átas. 

En el.segundo,cnp!tuto, se narra el video 'C1t.6n.ica de un ''laude', el cual 
co11atltuy6 una. P.L·imiciR en la dPnuncia del fraude electoral: por primera vez se 
exhJb!an_ imágen~s del lado oculte de la informaci6n. La cinta constituye adem§s 

el punto para identificar al Colectivo. De aht en adelante, diversas 

organizac tones ln.Jepl~nd lentes reconocen con V&riados premios la labor 

perlod!sitica .:del gr.upo Que empleo. de forma fundamental el testominio en los 

r.ePortajes llevados a la videoca1etera. 

Pero·- no todo -~s color de rosa para el Canal 6, como se 1eftala en el 

cap1tu~o tres de este reportaje: existen diveuos probleus por 1ortear para 

·salir adelante, como la repres16n gubernamental, las trabas ad•lnistrativas y 

burocráticas, los escasos recursos para producir y la plraterta del video 

terminado. 

A partir de 'C1tón.ica. de u.n 61tc:r.u.de 1
, el grupo de videoastas centra 1u 

atencl6n (aunque no totalmente) en las elecciones, y un caso especial lo 

constituye el video 'F.tau.dc ce da .t./.0 1 
, que mis que denunciar, pretende educar a 

los participantes en los comicios del pals, para no ser sorprendidos por los 

operadores del fraude, como se indica en el cuarto capitulo de este reportaje, y 

se hace un recuento del equipo tl!cnico que posee el Canal 6 de Julio. 

"De gobernantes y gobernados", muestra las dos caras de la moneda: los 

hombres que detentan el poder, que son captados por las cAmaras de los 

realizadores a la hora de .cometer sus fechorta11, y por el otro, el sector 

lndtgena y campesino! pobre entre los pobres. Se analiza ademAs la importancia 

que en los Gltimos años alcanz6 la figura de Cuauhtfmoc Cárdenas en su lucha por 

la presldencla, la .relacl6n del Colectlvo con el llder del PRO. Slrva ecte 

capitulo para r~~º.~~er ;·::ª.~.g1~naa dud8:s respecto a la dependencia del grupo 

encabezado por Carlos· Hend~z.a.'.'.d.el. perredis mo. 
"La contra~~~rierlt~ ,·:;.-.;J~1 · Canal de Julio", transcribe de forma 

vormenortz~Ja e1 ·~ici'e.o. ~ C~·;:~.t~~.C-o_~kie.~~·e. •, por ser para quien esto escribe, la 

mejor reali~aci6~ ··de1· .c~l·~~f·I~b·;·:~~p~~ .. <,e1 terna que aborda, por la calidad de los 

argumentos ah'I expr~s~d-~s· · y , porque s6J.o algunos grupos como Allnistl~ 
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Internacional y el propio canal .. atreven a denunciar la violacl6n de 101 

derecho• huunoa en nue1tro pall. Vale la almllltud del titulo del capitulo p .. a 

Hllalar al trabajo que 101 reallzadore1 hacen: a contracorriente. 

!n aeguida, H anall1a una lltuacl6n que no pudo pasar d11aperclblda para 
nadie: el eotallldo en ChlapH en enero de 1994. Para al Canal 6 de Julio 

repreaentC5 mis que l• realtzac16n de v.ldeos, la comprobacl6n de que en cterto1 

11ctore1 lnco•oda su pre1encta 1 que existe una· repre1l6n dtrecta 1 pero ade•I• 

la1 aueotrH de 1olldaridad de 101 grupos que simpatizan con su1 ldeao. Deopuh 

de loa acontecl•lento1 en Chtapa1, loa realhadorea con1olldaron •ejor au 

proyecto con el rotundo lxlto que tuvieron (y liguen teniendo a6n) loa videos 

'Lo. 9ut111to. de. Cli.io.po.6 1
, 'Cli.io.po.61 (o. o.tita gue..\ito.' IJ 'Conveiuúón de 

Aguo.6co.Ue.nte6' • 

Finalmente, 11 analiza la particlpacl6n del Canal 6 en 111 blenale1 de 

video y au Gltlaa propu11ta, la ••contrablenal", y 101 punto• ai1 polEmlcoa 

re1pecto al grupo uon un grupo urglnal o alternativo?, ¿quE hay de cierto en 

la aupueota dependencia hacia el PRO? ••• eapero que quien eoto lea, conserve el 

lnterta hasta el final del capitulado para conocer un proyecto nuevo, freaco y 

diferente: el Canal 6 de Julio, una alternativa del video que nace en el llamado 

.. aexenio de la •odernldad .. , pero siempre en contra de 11. 

Al flnal del capitulado, ae reproducen lH entrevlatao realizadas en 

exclu1lva para el preoente reportaje, al conllderar que la partlcipact6n de 101 

1ntrevl1tado1 e1 de 1uu l•portancla para conocer un poco ali acerca del Canal 
6 de Julio. 
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SEIS DE JULIO NO SE OLVIDA 



I. SUB DE JULIO ti> SE OlNillll 

" •• • He imagino entonces que justamente el 
mU!rcolea seis de julio se abrtrAn todas las 
cataratas del cielo, provocando un diluvio 
que no per11tttrl que ntngGn ciudadano salga a 
la calle ••• que d!!spul!s de las elecciones se 
concluy6 que todos los partidos empataron y 
que entonces se deberli convocar a nuev•s 
elecciones". 

Guadalupe Loaeza. Lo4 9itiU04 11 otita4 9it<'.Ua4, 

Erase que se era un pata con un partido polttico que por mis de 60 aftoa 

gob,ern6 sin que existiera una fuerza opositora con el poder para derrocarlo en 

comicios presidenciales. Pero del mismo seno de ese partido sal16 un grupo de 

hombres que con sus ideas contrarias al régimen encabezaron la protesta de un 

pueblo que vot6 contra el PRI en 1988. 

Las elecciones del seis de julio de 1988 fueron las más peleadas en Nl!xtco 

y sus resultados los mlis cuestionados. El candidato del Partido Revolucionarlo 

Institucional, Carlos Salinas de Gortari, se alz6 con el triunfo ante Cuauhtl!moc 

C6rdenas Sol6rzano, del entonces Frente De•ocr4tico Nacional, hoy Partido de la 

Revoluci6n Democr6tica. La opos1ci6n, la sociedad civil y lo• intelectuales 

rechazaron la validez del triunfo del pri(sta, los m~todos utilizados para 

conseguir la victoria y la parcialidad de los organismos electorales y 

gubernamentales en la callficact6n electoral. 

Inici6 asl una lucha polltica para demostrar el fraude electoral de aquel 

seis de julio. 

La fecha dio nombre a un grupo de videoastas que con su trabajo dieron fe 

de las diversas irregularidades de un rl!gimen que se dice democr4tico: el 

sistema polltico mexicano. El canal 6 de Julio, encabezado por Carlos Mendoza, 

inicia sus trabajos con mlnleos recursos econ6micos en una pequefta oficina de la 

colonia Roma, en la ciudad de Ht!xtco. 

Y de la creaci6n del colectivo, habla su director: "En '88 nosotros 

hicimos un primer video sobre la campafta del i ngentero Clrdenas que se llama • 
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·'El t.lempo de lt1 e6pe-tanza' , terminamos ese v'td;o': ~ ·; ·y" ·.claro, es to respondía a 

un hueco, un vacfo de 1nformact6n muy marcado a e,sta :pres~ncia, a·. esta 

ebu11:1ci6n.: qUe hab!a; entonces seguimos gÍ'abando sin· ·det~nern.oá . .":·.-. Termio6· .. ~1 
proc~,s~·:. ~lector al formalmente, llegl5 el sets ·-~e julio, ~·ÚbÓ': tod~ Ú~:.~~~~~-~eri~·ia 
pos~e1ectoral .y ya nos seguimos. Terminamos 'C-tón.lc.a de un· 61ttl:Ude'-~ rtene ~ mucho 

~Xit~·~~n :~~ m~r_nento en que lo estrenamos.· Entonces, ia aprE!ct8c:i6n q~~--hac~Ütos 
ei( qu·e· ;eh ·primer .lugar la situaci6n pollttca del pafs era todiivla a8itad8;: que 

era :difícil saber, que era dificil suponer que se calmara, que hubiera 

estabúidád i.Ítmediatamente. Y segundo, que iba a seguir habiendo necesidad de 

ver ese otro pu~to de vista que- la televisi6n no da. Entonces, como al mismo 

tiempo hubo la decisil5n de separarse de 18 Productora Redes CineVideo de Francia 

Careta -que ya no quiso continuar-, pues se nos ocurri6 formar un grupito 

inspirados en la experiencia de !Os casetes de audio que se llaman "Radio Quf 

Onda". Primero nos lanzamos- Co?t la producci6n del primer video y durante mucho 

tiempo la meta fue sacar el segundo, el· siguiente, el siguiente. Ya despul!s 

empezaron a venir ciertas necesidades que se tuvieron ·que cubrir que nos 

convirtieron en grupo, como constituirnos en asoci•ci6n civil, tener un local. 

Las necesidades que se iban derivando del trabaj·o·· fllmico fueron creando los 

6rganos, el grupo, la asociac16n civil, cierto modo de funcionamiento 

-imperfecto, todavfa muy imperfecto-". 

Ante la necesidad de 1nformaci6n critica, e:i'"'caD8i 6 de Julio ~e constituye 

. como un medio profesional y serio que busc~ ~l.:~ ~-~~,~~ó·é.im~eO:tO popular Y_ del 

gobierno, señala Joaquln Palma, ex-tnt~grante····d,é'l:·~o,ie~.t-~~~ ~: P~~tÚaltza que el 
grupo repreaenta una opci6n diferent~.-. al ~b·ri~_:_}~~~·~'ha·:·p.ara .. qUe ·se refleje la 

~ ,,, 
realidad del pals. . · .. . . 

Pero estas ideas contrarias al ~~~g-i~:e~:·~~·iSt*;id~-~:·.'n~ ·.s··~rSen "de repente" de 

un grupo de aficionados a la .c§mar8;~.:S~··ci:'.8ta·-·de .,ún· grupo de no ·mtis de 20 

personas con estudios de cine o ·interesados en la Polltica nacional. En 
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eepeclal, Carloa Kendoza, director del Canal, ya habfa realizado dlver101 

trabajo& anterlorH a la fol'1111cl6n del Colectivo. 

Carloa Kendoza Aupetlt, nacl6 el 20 de aeptleabre de 1951 en el Dlstrlto 

Federal. Egresado del CU!C (Centro Unlveraltarlo de E1tudlo1 Clnematogratlcoa de 

la UNAK), rHll•a en 1977 el fll•e -de 15 •lnuto• de duracl6n- "La Barc•", uu 

parodia del Prlaer Informe de ¡oblerno de Jod L6peo Portillo. En 1978 au 

trabajo escolar de denuncia "Aanlath" se dhtrlbuye en E•pafta, BrHll y 

Franela. En 1979 Kendoza se afllla al Partido Mexicano de loa Trabajadores, pua 

el que realiza 101 fllmes "AH•blea Popular'', "La Semilla", "UGOCEP" (Unl6n 

General de Obreros, C.11peslno1 y !atudlantea del Pueblo) y "De la Entrada del 

Pueblo". En 1981, el fil•e "Chahutstle", rHllzado por Kendoza y Carlos Cruz, 

1ana un Artel de Plata en la categorfa de 11edto11etraje docu•ental o testimonial. 

El trabajo muestra l• lneufictencta y dependencia alimentarla de Nlxtco; loa 

video11taa rechazan el pre•fo en protesta por la censura tmpueata a su anterior 

fllmacl6n "Chapopote" (1980), acerca de la problemStlca petrolera. 

Ya sln la colaboract6n de Cruz, Carlos Kendoza fllma en 1982 "Charrotltlln" 

y en 1983 "Pascual: la guerra del pato", acerca del conflicto 1Jndtcal en la 

empresa Pascual Botng, y "¡Los Encontraremos!'", que aborda la repreat6n pollttca 

-ftlae que con1U tuye un trabajo de asesorfa a Salvador Dtaz Slnchez, pero en 

cuyos crEdltos Kendoza aparece 1610 como colaborador-. En 1985 realiza "Jljos de 

la crhlo". 

En la productora Redes CineVldeo (integrada por Francia G•rcta, Rafael 

Corktdi, Andrea Di Castro y Sonia Gonz4lez), Mendoza registra el movimiento 

estudiantil en la UNAM contra la reforma propuesta por el entonces Rector Jorge 

Carplzo en su primer v!deofllme: "UNA!t:· la fuerza de la raz6n" (1987), en 

coproducci6n con el Servicio Universitario Mundial. 

El estilo fflmico de Carlos Hendoza se caracteriza por el uso de efectos 

sonoros poco comunes para acentuar el humor, las canciones y mCisica en 

sus ti tuci6n del comentarista y como puente; la entrevista como t6cnica 

testtaonfal y el chiste y narraci6n satirizada, afirma JosA Antonio Ruiz Ochoa. 1 

l. Joal Antonio Rulz Ochoa, "El ctne mtUtante de Carlos Kendoza Aupetlt 
en el PKT, como medlo alternativo de comunlcacl6n'.' p. 43. 
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Coincide .. en ~etc;>, .el cr_tttc:o de,. cin~. E_duardo;., de .. la. Vega,:, al afirmar .':.- •• ,un 

mfiritÓ fundamental de • su t"raba:Jo;:. com~ .· -~-ocume~t~lista: ·, !?ª . la ·.,,capacid~d para 

~mpl~~r .. -~.1. ·. hu~~r" c;~!Jl~ .. e~~~~~~~, .. :~~~f .. ~ñ~~;e~t~ .; crf~ic~, ~!guiendo la· gran 
·t~8dici6n ·~e~'{~~n·~·.d~~~ Ío~ '.~~~i~~t~r1S·t~s· p~l!~Íco~,: ·1~~i~idos ·los contemporáneos 

: . ..·· .. , ....... ,, '·.·:· '"·'·• -;, 2' - •- .•. :· ' .. ·,·\ ".· ·"• .,, '.: . . ' ' 
como ~ar~njo! -,Mag.O¡ .o ...-.~~.us ~.- .. , ·- - ,,,.:-. ~-'.~,,.·/¡ 

~~ra ·' ~#~doZ1a~r .. e.s~S~::."~~ :;,_tre~~e .. :.·~e~·.<~o~ .. ~.c·t·~~~··;:·~~prese~ta "una mezcla de 

;~::J~J~~~~[~f ~!~~¡;f :1~~r~rt::~~~~~:;::~j:~ 
hacer ·.el':·proyecto:·:cu4nto'.lba.'a~costar, ·c6mo··le !bamos a hacer ••• entonces ha 

llegad~· ~~~'lió mS; aiíii d.- lo que yo me hubt~r~ lmaglnado en el mejor de los ,. . '. '-· ··:::-· . - - ' 

clilculosf-ha -.sido· una aventura suave, es decir, a m! no me pesa ni todo el 
.'-"-.,>•· ··. 

tiempo que pas6 en la extrema pobreza ni los dolores de cabeza ni las broncas", 

puntualiza. 

I. 2 SER Y SIH1'IR DEL CNllU. 6 DE JULIO 

Irreverente, testimonial, humorf'.stico, insistente ••• son !Ó~ c~lificativós 
frecuentes para seftalar el trabajo del Canal 6. de ·Ju~to.~ · 

Efectivamente, el estilo de Carlos Mendaz~ ~e·_. .r~!~~j~·::-~~-:}º.,~~·:~·!d,e~~.·-de1: .:· 
Colectivo, sin restar por esto m~ritos al resto .. de-,s.ús i~teg~~n~ea~-.~La:g~!:~ que 

siguen ea informar a la sociedad m~x~.can~ -ª~~~ca -~-d.~·_'··:.~~~~·.'.'. ~,~m~·~ · ·q~~ '; ~·n. ·atr~~ '. 
medios de difusi6n no son abordados .. '! ~ufr~~: .. 1~~ ... ~-~t:~'~i"~~-·.~·~-.~>~.~~~~~~-~~·~::. ''. • ·.·. ~i 
ver en pantalla el rostro de ~anu~i ·· ·9~rtie~t1:''~~~~ii_~-~/~~h~,á1_~~;:q:~~;.-~~e ·-."Cáy.~-·:·~i 
sistema es muy signif lcativo •• ~· ·. ~l .. ver ~~S.Us. ':g~~·t~~ ~~:~'.~Í~d·~-~"~.~\:~~~~~-tud ·; co.~po~~ :. NO 

he visto esa imagen e:~ otr~:~_i8d~'~ y' '~S. J!!ÜY · i'ñt~f~s8nte): porque aht es 'don.de uno· 
·". ,¡. , . ";.F'-·· :') '.-·, .·~:-;:·,-~ • • · .. -

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

2. Eduardo de la Ve.Ja·~ - '!'"~~·~he ro ,.de Cineastas Nacioriales" • 
~' J.ulio_de~i989,·:·p·~ .. :.12· .>._: .. ",J • • 
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d11cubre tubtfn co1a1 del 1lltHa poUtlco Hxfcano", ad lo deacrlba la 

co•unlc6loga Florence TouHalnt al referirse al eatUo c•racterhttco durante 

el video 'C'1611.lc4 de un f.\lll.lde' , y reHlta la capacidad para recuperar l•l¡enee 

y darl11 un •l&nlftcadu distinto a otro• •edloa de dtfu116n, al •lrar deade lo 

no oficial, de1de la gente, desde la poblacl6n, desde 101 •arglnados, desde los. 

oprl•tdoa; ea un• •lrada que no e1 deade el poder, 1lno de1de qutene1 sufren la 

acct6n del poder, d11de qul1nea no tienen poder, ftnaltra la profeaora de 

comunlcacl6n en la UNAll. 

Por ou parte, el e1crltor Carlo1 Mon1lvlt1 oetlale como lllrtto del Canal 6 

de Julto el reivindicar el valor de la lnformacl6n, el valor poUtlco, cultural 

y emotivo de le lnforuc16n con l• mayor reeponoabtlldad dentro de la pobreaa de 

medios. El creador de "Dlaa de guardar" y "Aaor perdido", conoldera una haaana 

clvlca la tnatatencla y terquedad del grupo de vldeoastae que trabajan 11 pesar 

de •Glttplee ob1tlculo1. 

Eplgmenlo Ibarra, director del grupo "'Servicios Informativo• ARGOS", anota 

que aunque no co•parte la 6pttca ni el e1queea de caltdad formal con que 

realiza su trabajo el C1n1l 6 de Julio, este •edio •• una reacct&n al c:ansanclo, 

a la prea16n y a la mentira constante de Televtaa. 

Con todo, la principal caracterhttca del Colectivo ea el valor teatlaontal 

de la tmasen, el •anejo del reportaje y la entrevista, para captar en una 

vtdeoclura el proceder de loa •extcano1: "•• guata •Ucho 1 u irreverencia -

-dice le perlodllte Ver6nlca Orth-, me parece que 11 de 1u1 aejorea 101ro1 y 

deHltlftce a Hto1 lntocablea, a qulene1 hay que tirarlos, deabaratarlo1 y 

volverlo• huano1, ya que son tan efl•erol co•o puede ••r ua •exento o tnclueive, 

al ao•o• un pal• fuerte 1 con decleUin, •ucho •eno• que un •exento cuando ya una 

1ocl1d1d eatA tan or11nt11da para tirar 1 un presidente o • la gente que no ••ti 

funcionando". 
Otra funcl6n que ttane el Canal -Indica su director-, ea 101tener el Animo 

de la gente, de aucha ¡ente: de la 1ente para la que repre1enta •ucho •e ter en 
la caietera un video, y que en la televt1t6n apare1ca otro punto de vista •la 

cercano al auyo o atmpl1Hnte que deamlenta la verborrea de la tel•vhl6n tan 

t•placable. All va quedando una •••orla de que laa co1a1 no ion nece11rtamente 

cotlO noa la• contab1n. 
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I. 3 EL SfNl'IOO DEL IUDI: IIGlmil'Bl'E CDmUU. 

Durante su segunda visita pastoral a Hfi.xlco, el papa .. Juari ·Pablo 11. se 

sorprendi6 al ver levantarse de sus asientos a. decena~ .::d~· :'.·~elÍ~i~s~~ :·.que 

formaban la "ola", exprE'slón coJPcLl\'a que sc ha·. ~·~p~l~~~~~d~·.·."-~n ·: e~_e~~~3 
deportivos, prlnclpalmcnte. l::r. la C4mara de .D_i~utad~s·· .. de-~"nue~'t_:;:~·:.·_·;;~{-;,«·,:ius. 
fracciones del PRl. ~ d_el,: PAN p~recen foL·_r~ay .'la' .''.~J~~·'.·~;-:_·e·;~--"~i·r·~;c,~~·;:_,~:~ _de'. Y~~~·r.::~ 
favor de la, ; i~~ineraci6n de los pa<~u~t~s' ·~-~~~~t~~a·l~~~}~:~;Ú~J~,~~'~,~::\.~"~!,1L)-~.~~. 

votac ~:7:h;;~e;~~:;;.;:,~;~:,6;~ :~;: :,~'{•/)};~; ~ri,,~~t;~~l~d~~' ;,~¡,~~~ ;,~~isf~n~~~, . ~l '. 
Aud.tto_rio /'Chfi".: quevara\d~ ~ la>::.J,._a.cu~ ~ad ;:,de. _f'ilc:>~of_f~a :_y._ ~·~tras ;-_de· la .UN~M, donde 

:;."::e•d·.~~f~~{!~~~r~[~.f,~{}~j~;~}~~Jj:;;t;:~&t:t:iMtt~~:tt;l·~º .. ~,t:.e:m;;:::·~:. 
j u~~o d~ ~ pal~b~a~ :.~~r~_.:'.a~r~~.r. _·a_Ci~ '..~~s.·: ·l.~, _'~-~c:ñ~~~-ó !··~e1_·:_es_P~c ~~~o·~. 

de1,·c:~ª;n6t~:e1·~:ú:~·~;1j~i~i~~~;:r~;~:;~~,J~~~d0e~W[!~1~1~::::::.:: ~0:m:~~::: 
que permite. ~~~~~~:_.f~~-~lme~C:~·_'·e"i_-,~·~~~~~~j;~:~~~-.·:¡·~J~~~~~~ ~~ .-·pab~Íco 'de universitarios 

qu~ de campesino~ .interesados. ~n~-la ·;~~-i~¡·dad:~,~-~Íf~·ÍCa~.D~ci·~·naL · .. A mi me encanta 

lo que hacen -comenta· Marta .VÍ.ctor·t~ .. Ll~'mas:.:, ·Porque.: ¿r~o que han tocado un 

punto muy importante, -que no se toca en las decla~aciones oficiales que siempre 

son solemnes y se toman muy en serio, mientras· que el sen'tido del humor de los 

mexicanos burlándonos tambit!n de nosotros mismos es importantfsimo; eso es algo 

que no existe en la televisi6n mexicana, que ha existido por flashazos y 

desaparecido; han sido algunos destellos de humor que el Canal 6 de Julio si 

refleja". 
·. "_El se~tido. del humor que utiliza el Canal 6 es una manera mucho mis real, 

inmediata y contundente de 'entrarnos', de mandar la 1nformaci6n que requieren 

mandar. y que es tan necesaria", consider6 Ver6nica Ort1z durante la presentaci6n 

dei video·,~~enCionad,o.- .Lo chusco, lo humorlstico, en ocasiones es parte del 

discurso· de·,1os-,mismos polttlcos del sistema mexicano, por lo que la producci6n 

de los".'Yid.eO~s~-~S S6lo. se encarga de contrastar el optimismo oficial con la 

·, .. ¡ ~· 

J. Video exhibido el 25 de febrero de 1992 en el Auditorio "ChE" Guevara 
de la FFyL de. la UNA!!. 
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realidad de la poblacl6n. All, a.!.entras la dmara de video registra la violencia 

electoral en Mlchoac4n y Guerrero durante el primer atlo de gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari, el jefe del Ejecutivo habla de la paz social que impera en 

el pa!s, por lo que quien vea estao imigenes en '1919: Mode.\n.idad Bá.\ba.\a', no 

puede dejar de reir con un cierto dejo de amarsura. Se desprende aal como 

premtse del Canal que la tnformac16n (y sobre todo la tnformac16n polfttca), no 

siempre es aburrida o tediosa para el receptor, especialmente cuando se utiliza 

un lenguaje fluido y coloquial para llegar a un pfibltco heterog~neo en su 

educact6n y ccnocimtentoa de la attuac16n del paf a. "De pronto tomamos elementos 

de humor que tienen que ver con la co•edta, pero no existe ••• ortodoxamente no 

existe el 1fnero de la comedia como tal .. , puntualiza Carlos Mendoza sobre los 

videos que real Iza. 

I. 4 UlS ftlllS Ul!VNlC6 AL VlJll> 

El video como instrumento de comunicaci6n explota diversos temas, que van 

desde la mis burda porn?grafla, hasta la educac16n en diferentes niveles, 

pasando por el entretenimiento y la diversi6n. La polltica mexicana es el eje 

central en torno al cual giran laa producciones en video del Canal 6 de Julio, 

con una atenci6n especial a las elecciones presidenciales o locales en los 

Glt!mos aflos. Otros aspectos poUticos abordados son 101 movimientos sindicale1 

independientes, la constante represl6n gubernamental a campesinos y obreros, asl 

como el manejo que hace del poder el Partido Revolucionario Institucional. 

El surgimiento del perredismo y de su lfder Cuauht~moc Clrdenaa, como una 

autAnt!ca oposicl6n polftica, tambH!!n es registrada por las clmaraa de los 

vtdeoastas independientes, y de hecho, se constituyen como uno de los pocos 

medios informa ti vos que brindan gran parte de su espacio al PRO. A pregunta 

expresa a car los Hendoza de por qut; centran su atenci6n en las elecciones, el 

realizador contesta: 
"Nosotros centramos la atencilSn en lo polltlco, lo social Y lo econ6mlco. 

Uno de loa problemas mis recurrentes en estos seta aflos sobre el tema polltico 
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son las elecciones; ea ahl donde explotan las contradicciones. Entonces creemos 

que las elecciones han enaef\ado mucho de lo que ea este gobierno, mucho de lo 

que ea la sociedad y que es el mejor espejo; adem's han habido matices ieportl!U': 

tea como para diferenciarlas. Son temas mis vivos, son temas que dicen mucho a 

la gente; hay un lnterla genuino por saber qu~ paso en Mlchoacln, qui: pas6 en 

San Lula, quE pa16 el 21 de agosto. Sigue siendo un tema importante, porque ea 

precisamente donde convergen loa principales conflictos. La necedad del gobierno 

de no soltar el poder y la necedad de la sociedad de reclamar otra relaci6n con 

•u• gobernantes. Entonce1, me parece que Teju.pilco es un mal vldeo, un 

buen muestrario de barbajanadaa, pero un mal video. En cambio creo que M.icltoacán 

es muy distinto a San lUA'.4 y creo que 'Citóllica de u.11 6itaude' es auy dlstlato a 

los otros dos y creo que éste que estamos haciendo es muy distinto ••• creo que 

'La maqu..inalf..ia. del 61taude' ea importante, tiene esa relacl6n tambte!n con lo 

electoral. Tambie!n hemos hecho el tema econ6mico, el tema de derechos humanos. 

Entonces yo creo que ae debe a eso: es el punto mis llgtdo y el mismo 

•lzamtento de loa zapatistaa habla de las elecciones; es que e1 el eje del 

asunto, al menos en lo poUtico••. 

El abanico de temas que la vtsi6n .. del Canal 6 de Ju:Uo permite abordar es 

muy amplio, e.amo lo demuestran las siguien~es sugere:ncias para investigar y 

llevar al video: 

"Hay que entrarle.a todo -opina Ver6nica Ortfz-, no quisiera llllitar en nada 

•i propuesta... creo que le han entrado poco a la cultura de una manera 

fonaallsta¡ no sGlo a la cultura poUtica, sino a las manifestaciones culturales 

que serian muy interesantes. No quiero decir con esto que se hagan documentales 

culturales, sino con su propuesta crlt:ica revisar tarn.bUn las manifestaciones 

culturales populares que tienen una gran riqueza y sientan contenido y un 

•ensaje importante". 

Por su parte, Carlos MonslvAis desearla que se realizaran videos sobre la 

legallzaci6n del aborto, las campañas gubernamentales -poco efectivas, resalta

en el combate contra el Sida y acerca de las redadas. Florence Toussatnt, 

preferirla producciones relacionadas con los propios medios de comunicaci6n, la 

manipulaci6n lnformatlva, la d1scrimlnaci6n social contra las mujeres Y los 

lndlgenas. 

-. -
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HHta el aoHnto, el Colectivo ha reaUsado los al1utentea vldeoa: 

EL TlElll'O flE LA ESPEIAllZA 
(1988) La campsfta prealdenctal de Cuauhtlaoc Clrdenas por el pala, 

edlfJCA PE U# FINlOf. 
(1988) La eleccl6n prealdenclal de 1988; testlaontoa del fraude en dlveraH 

reglonea de "lxtco. 

QllE IEllllllClE . 

(1989) La toma de poder de Carloa Salinas de Gortart y laa eleccloneo en Tabaaco. 

MENSAJE ESPEClAL PEL JllGENlERO dlofNAS 
(1989) Formacl6n del Partldo de la Revolucl6n Democrltlca. 

HlSTOClA llE TIAlClONES 

(1989) La vlolenta aprehensl6n del l(der petrolero Joaqu(n Hern4ndez Gal!cla "La 

Qulna". 

lllCHOACÑI: NO A LA llEJIOCaACJA 
( 1989) Reglatro del fraude en las elecclones en "tchoactn. 

l10S OE OCJUlllE. 1lf VEW. llO SE OLVlOA 

(1989) Ialgenes tn!dltas del •ovlmlento eatudlantll de 1968 y reglatro de loa 

•ovimtentoa electorales del ailo en el pats. 

'"'' llOPEallMll &CR&UrA 
(1990) Balance del prlaer afio de goblerno de Carlos Salinas de Gortarl y 

violencia en diversos e.atados de H~xico. 

CCllllUCAllO PE JU#lO fl 

( ¡990! Entrevlata a CuauhtEaoc Clrdenas ·• lm4genea-da la huelga en Cerveceda 
"ºdelo. 
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FllAllllE CE PA 1110 

(1990) Programa d!d§ct!co para los representantes de casiÜa. 

TEJUPlLCO V EL JUEGO LIMPIO 

(1991). Elecciones en el Estado de llExico y violencia en el municipio de 

Tejupilco. 

CONTIACORRI ENTE 

( 1991) Denuncia de la violac16n a los derechos humanos en M6xlco. 

SAN LUIS: LECCllfll PE PlG#IPAP 
(1991) Lucha electoral en San Luis Potod y reslsten'ci~··civÚ de Salv!darc· Nava. 

EL {x.ooo V OTRAS ql/ENAZOllES 

(1992) Elecciones en Tabasco y Exodo por la democrac1a·a1 Distrito Federal, ast 

como la represl6n gubernaaental en otras zonas del pa!s.·· 

NAVA 
(1992) Semblanza del doctqr potosino Salvador .Nava en su lucha por la 

democracia. 

MICHOACÁll 

(1992) Registro del fraude en las elecciones. a g'o~ernador, en HlchOaciÍ>.f _asl co~('~) 
la resistencia civil. 

1991 

(1993) Compendio de 1011 principales acontecimientos: PolltlcoÍ, 
': ';:;/? ... _~. ·: '~· 

econ6m!cos de l!Exico en 1992. 

TLC: PETRÁs PE LA MENTIRA 

sodalea. y 

(1993) Las implicaciones poltticas y sociales del ·Tratado ··de Libre Comercio 

firmado por HExico, Estados Unidos y CsnadS. 
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AllllENllO SURCO: l.A smw:rÓll lllOfGENA EN 11{/CJCO 

(1993) Reportaje acerca de algunu co•unldadeo lndlgenH, sus necesidades y la 

polltica IUbernHelltal hacia ellH, 

l.A GUEDA llE CHlAPAS 

(1994) El aatallldo de la guerra en ChlapH, encabesada por el EjErclto 

Zapat11ta de Llberacl6n N1clonal. 

CHIAPAS. l.A OTIA OllEllA 
(1994) El desarrollo del conflicto arudo y las p1'tlca1 de p11 en la C1tedral 

de Sin Crist6bol de las Ca•H, ChlapH. 

CONllEllC16N llE AGllASCAUENTES 
(1994) La reunl6n de ds de cinco •ll personas en la Selva Llcandona para 

encontrar una aoluci6n a los proble••• del pals. 

IO l'REGllNTAS POI l.A PEJIOCIACJA 
(1994) Entrevista a CuauhtEaoc CArdenH en su campafta presldenclaJ. reallzada por 

Carlos "onslv'11. 

ti llE ADOSf01 ELECClÓll WO SOSPECHA 

(1994) Reglltro de las Irregularidades durante la jornada electoral del 21 de 

agosto que llev6 a la prealdencla de "Exlco a ErnHto Zedlllo. 

El p6bllco del Canal 6 de Julio ea uno a6lo J a la vea •uy diverso¡ Hjor 

dicho, oe Identifica todo por su lnterfl en la cultura polltlca, pero lo alaao 

aon e1tudl•ntes que caape1lno1, lntelectualea o mllltantea partldl1taa, que aaaa 

de ca1a. 

El Colectivo utlll&a dlveno1 aedlo1 para proaover el estreno de 1ua 

- " -



videos, medios aCin precarios co•o los carteles, la invltacl6n per•onal. los 

anuncios pagados en el pert6dtco !.!. .:!.!?!.!!!!!!, y a travls de algunas organta:aclones 

soctale•, asl como el "pala la voz" entre los aatgo1. 

Pero adem's de las presentaciones en un auditorio coao el "Ch@:" Guevara de 

la UNAH a reventar de estudiantes, el uso del video peralte la compra 

peraonalizad• del uterlal del Canal 6 de Julio para verlo en caoa... "oerfa 

de1eable que los canale• 11 y 22 permitieran el acceso de 101 video• realtaadoa 

por el Canal 6 para un pGblico ml1 maslvo. porque sus videos circulan entre los 

cuates: uno va y compra su video. pero no e• ficll, y la gente fuera del 

Distrito Federal taablAn tiene probleraas para adquirirlo; ade11l1, eatl casi 

limitado al pCiblico lector de La Jornada, El Financiero y .!.!!.2!!.!t es la •lama 

sltuact6n que con el Excllslor, El Universal "I los pert6dtcos antiguo• que por 

tradic16n •Ucha gente sigue comprando aunque ya no respondan a una necesidad 

actual y 1ucede lo mismo con el Canal 2, que los mexicanos ven y no se les 

ocurre ni siquiera cambiar para saber quf; otras opciones hay. Entonces, el Canal 

6 tendrfa 11As Exi to mientras esta sociedad se abra y se democratice", consider6 

llarfa Victoria Llamas al referirse al pGbllco del Canal 6 de Julio. 

Al respecto, el 11ismo Carlo1 Hendoza aclara que han intentado trasmitir sus 

videos por el Canal 22: .. nos dirigimos a· un señor de apellido Plrez Gay 

dtctfindole que si era un Canal de la sociedad civil, nosotros tentamos bastantea 

cartas que noa acreditaban como un medio de comunicacl6n aceptado por sectores 

de la sociedad civil. Ea tal la desfachatez de eate cuate que ni 1tqutera nos 

contest6. Su obl1gac16n como funcionario es por lo aenos responder. No le 

seguimos al lto porque pensamos que son gentes muy menores y el Canal 22 no se 

ve ••• no se ve mis que el ·canal 6 de Julio, seguro", enfatiza sonriendo. 

Lo cierto es que el p6blico principal de los vtdeoastas se encuentra en la 

capital mexicana, pero en el interior del pals existen personas o grupos 

interesados por el trabajo del Colectivo. "En materia de d1atribuc16n hay 

videos que se han visto en todo HExico, pero lo normal. •• yo creo que estaremos 

con una presencia consolidada en unos diez estados de la repCibltca; varfa porque 

de repente un distribuidor ae te cae y dejas de mostrar tu material, pero yo 

dirta en unos diez 6 12" • señala Mendoza y conttnfia "no es una calca de la 

fuerza del PRO la que nos jala¡ por ejemplo en Tabasco o Htchoacln -que son 
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e1tado1 auy perredtatH taneao1 auy •ala di1trlbucll5n, en Guerrero taablln. En 

Nuevo La6n, Chihuahua, oe conoce aeno1, aunque en laja California e1 fuerte. y 

al centro •• encuentra lo da fuerte¡ en Jall•co aoa bien •ceptable1~ 

A1ua1callante1 •que e1 un territorio da aadia·, ahl tanno1 buena di1tribucil5n, 

an Guanaj uato de o aeno1. Al 1ur t .. btan, lo que e1 al litado de Nlxtco y 

lloreloa'.'. 
En au Intento por tra1cender la1 fronteraa, 101 vtdaoa1ta1 venden 1u1 obra• 

en dtver1a1 re1fonea¡ nueva•ente Cario• Mendo1a, explica la dtatrfbuc16n 

tnternacfon1l: ''En el extranjero lleaaaoa aucho, a •ucbo• luaarea; lo que pasa 

ea que ea de aanera auy trreaular. Dtpaoa no he•o• lo¡rado conaol ldar por las 

caracter[attcaa alaaaa de la aente, de loa 1rupo1 que 1e aueven. En el aur de 

Estados Unidos no heao• con1olldado una dl1trlbucl6n fonal¡ hay aucho, ae ve 

•ucho, no1 lo piratean, ae lo llevan de aquf ... no aé, pero no heaoa logrado 

tener una diatrlbuct6n regular .•. en Europ•, tene•os tnfinld•d de expertencies; 

por ejeaplo de lt•U• 1uplaoa au1 al detalle cl5ao 1e eotuvo ao1trando. De Esp•ft• 

s•be•os aenoa; de pronto nos piden un video que vieron en Estocol•o. Entonces yo 

dirl• que facllaente en tod• Europ1 ee ha vflto. Claro, a vece1 eot••o• hablando 

de un• unlvereidad, de un pequefto 1rupo. En Sudam~rica t .. bHn teneaos muchos 

reportes de Argentina, de Coloabta, Centro•aErics, desde luego Ntcaraaua ..• 

prlctlcamente en una veintena de p1he1. Lo de ChlapH se pide mucho, en un 

tle•po pidieron aucho lo de derechos hU11•noa, 'Coflt..,,4CO.\-t.¿ettte' ae vio aucho, 

"Citóltica dt. u11 &itaude', pero lsual el video que aenos te laasln11 lo teralnan 

viendo. Creo que •• juatlftca el proyecto porque a veces tiene iapacto real, o 

oea, •livo. Lo Uesan a ver aUlonee. Una funci6n que sigue •lendo vlllda 11 

sacar de Mateo, ••f sea entre aectorea auy reducidos, auy ea trechos, auchos 

teu.1 que la gente no tiene la idea. Generalaeote coao pega en aedios 

ac1dlalco1, creo que es vllldo porque Uege a llderea de oplnl6n, 1 pareonsa que 

tienen la po1!bUid1d de difundirlo, de decidir, de dar oplnlone1 laportanteo". 

Por l• vllf6n de loa realizadores acerca de la lucha del PRD durante loa 

Oltlao• aftoa, un !•portante porcentaje del p6blico del canal 6 de Julio lo 

conatttuyen atlltante• o aeroa stmpatizantes de ~ate partido polftico o de otraa 

fr1cclone1 de Izquierda. "S6lo los ven 101 del portldo ·del PRD•", Hegura el 

critico de cine Salvador Nendiola, 1nte la affraacl6n de "endo11 de que "lo 
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llegan a ver millones"; lo cierto ea que los espectadores -que llenan salas para 

ver un ••treno en diversos estados del pa(s-, son finalmente los responsables de 

la permanencia del Canal 6 de Julio como medto de dtfust6n, pues el grupo 

substete 1racfas a la co•pra de su• producciones. 

I.6 GUl6 ItmlGIWI EL <DAL'l'1VO 

Con estudios de perlodtamo, de cine, de cienctaa polftlcas, de ¡qutmtca!, 

los integrantes del Canal 6 de Julio conttnCían con 1us actividades cotidianas 

fuera del •is•o: son amas de casa, estudiantes, profesores y trabajadores con la 

caracterfstica que 101 tdentlftca a todos: expresar ideas en un videocaaete, a6n 

stn una remuneract6n. 4 

Algunos se van, otros llegan con nuevos entu1ta1mos; "blhfcamente de 

quienes estamos ahora sobrevtvtmos a esa primera experiencia Adrtana Garc(a y yo 

-seftala Carlos Hendoza-, adem&s estaba C~sar Taboada, Fernando Montafto, Gabriel 

Esptnoza, Georgfna Sevilla y Jo1! Alba, con una especie de apoyo moral ••• fl nos 

metla mucho en la cosa de producc16n. Hoy bAsica•ente somos Adrtana y yo, Norma 

Madrid, Alejandro Haravtll•, Esperanza Escamllla. Luego hay un grupo aht que 

medio estli y medio no estl por sus condiciones de trabajo, como es el caso de 

Jesfis y Miguel Salguero que tienen mucho tiempo. Est& Lourdes Grobet que es 

camar6grafa y una serte de gentes que están a punto de ingresar formal•ente, que 

han estado colaborando. No tenemos un- criterio o una pauta para aceptar gente, lo 

que hacemos es que lo discutimos y si les interesa entrar 101 tnvltamos a 

entrar .•• Ellsco Morales tambt~n participa, E.l es camar6grafo muy constante y 

muy comprometido". 

~ • En un prlncipto s6lo Nora lladrld y Alejandro Huavtlla perctblan 
un sueldo por su labor en el Colectivo. 
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EL CANAL DE LA ESPERANZA 



"-L• aventur• v• guiando nueatra1 cosas aejor 
de lo que acertlramo1 a deaear; porque vea 
ahf, 1•110 Sancho Panza, donde 1e deacubren 
treinta, o poco mla, desaforado• sL1•nte1 con 
quien pienso hacer batalla y quitarlea a 
todos la• vtd11, con cuyoa deapojo1 
coaen11re•oa a enriquecer, que eata e1 buena 
suerra, y es sran aervtcto de Dtoa quitar ten 
mala ai•iente de sobre la foz de la tierra". 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. El l119enio60 
H..:<14(90 Po11 Qu<jote lle La Maltcha. 

Clmaras y mlcr6fonoa se acercan al candidato del PRI a la preaidencia de la 

repllbltca, Carlos Salinas de Gortart. Su rostro sonriente e1tl en •f.lea de 
carteles en todo el paf a; mucho tieapo para las eatrevtataa de radio y 

televiai6n en la agenda del aopirante. La ca•pafta del opositor CuauhtE•oc 

Clrdenas no ae conoce en 101 .. dios de difuai6n usiva... y ni qui decir de la 

televisi6n privde. 

!e el efto de 1988. El canal 6 de Julio inicia au labor al reglatrar en 

vldeo el trabejo proaelitista del hijo de Uzaro Clrdenas por diversaa zonaa del 

peh, contratado• por el •hao candidato; ee 'El r..:uipo de la upe.ta11za'.... no 

111;10 el despegue del Colectivo, atno que es ademl1 una opc16n para quienes no 

conflan en la inforuci6n que loa •edios masivos brindan de la primera' contienda 

preaidenci•l en le que el prihmo enfrenta una aut6ntlca opoaici6n. 

'El f.¿ppo de la E6pM«11Za', bajo la produccl6n de Redes CineVideo, mueotra 

cifru de la crlela econ6alca de 116xlco al finalizar el periodo preddencial de 

Miguel de la l!adrld. Se observa ta11bl6n c&mo Cuauht6aoc CirdenH -al igual que 

otro• dlrlgentee- abendona el Partido Revolucionarlo Institucional, para Iniciar. 

eu caapafla proaelltlata por el pah. LH lmlgeneo ae aco•paftan de textoa de 

Adolfo GUly y Carloa l!onslvlla. 

La diferencia de eate prlaer video del Canal 6 de Julio, con loa 

lnforuttvos de otros •edio1 ea contundente: 1 CArdenaa lo atsuen la• •ayorfaa, 

_ 101 que ae encuentran interesados en 1u prosr••• polftlco¡ mlentraa que el re1to 

de noticiarlo• exhiben a los oeguldoreo del prUata, quienes por una torta, un 
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refresco y una gorra ovacionan a Carlos Salinas. Lo que nunca 1e menciona en 

estos espacios informativos es que la gente que no a1late . a este tipo de 

aanlfeatacionea corre el rle110 de perder el e•pleo, de acuerdo con testi•onios 

de personas que pertenecen a sindicatos charros. 

II.l atlliICA llB lit flWllB O W QUE US'1'l!D N> VIO DI '1'l!U!VIM 

La segunda producc!6n del Canal 6 de Julio, 'C~ón.ica de 1111 6~aude', ea un 

trabajo testimonial de gran importancia para comprender el trasfondo de la• 

elecciones presidenciales de 1988. El video reGne lo aiHo idgenes de 

campesinos, candidatos, funcionarios de casilla y especialmente, las ticnlcas 

fraudulentas por las que el PRt se al26 con el triunfo. 

Para ~arlas Monslvlls, los videos de la campafta de CuahtEmoc cardenas y del 

fraude electoral ..... constituyen un material 6ptimo, que informa de algo que la 

televl1l6n no dio a conocer y per11l t(a seguir el curso de una canipaila que fue 

tan importante en la medida en que removi6 • lo que ahora 1e llaaa el México 

profundo y perm!t!6 entender hasta qui! punto habla un palo vivo detras de esa 

inercia, de esa fachada ritual que el PRI inventa. Creo que, digamos desde el 

punto de vista t~cnico, era desigual: hab!a partes muy mal grabadas, pJJrtes 

muy bien, pero el conjunto era apasionante, porque uno disculpaba o enmendaba 

loa errores tlcntcos con facilidad para concentrarse en lo !•portante que era la 

Jnformact6n visual de que nos aparta la censura de Televisa". 

Por su parte, la profesora Florence Toussalnt mantfieata sus preft!rencias 

por 'C1tón..lca. de un 6Jr.a.ude.', al sei\alar que rescata las im4genes de un momento 

hist6r.tco, como fueron las elecciones del '88 y la coherencia y unidad del 

trabajo realizado. El mencionado vtdeo, marc6 un camino diferente e importante 

en la bQsqueda de inforuci6n alterna a la oficial o a la que otros medios 

difunden. 

'C.\órt.-ica. de. un 6Jr.aude.' se divide en los siguientes capftuloa: 

l. LOS CONTENDIENTES. Muestra la campaña electoral de 1988 ··y los 

principales contendientes: Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cirdenas y 

Manuel J. Clouthier, por el PRI, FON y PAN, respectivamente. 
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2, LA ESPERANZA. ·Los· mexicanos se .. cercan a Clrdeaaa ·para pedir . que 

resuelva_ aus demandH al .Uegar a la pr11ldenc1a. Se <>'baervan diferente• 

reslones del pah en la campafta del candidato. 

3. LA UNIDAD. En ur•o de 1!188 ee adhiere a la lucha de ClrdenH el recten 

creado Novl11lento al SoctaU1110¡ contlnOan 111 renunclaa al PII para aUarH al 

candidato de opoatc16n 1 decUna en .u favor Heberto Ca1ttllo, candldeto del 

Partido Nexlcano Soclaltata. 

4. LAS RAÍCES. Clrdenas en au ca11paft1 promete edlflcar una verdadera 

democr.cta, y encontrar al cal no de la ravolucl6n, detenida 1 de1vlada por 

otro1. 
5. LOS Tl!S ZOCALOS. En 1u et arre da cupalla, Carlo1 Saltaaa H encueatra 

en un Z6calo c•pltallao col••do de peraonaa que •U••tran poco entuala1•0 por 

1u 11ensaje. Nla tarde el cuerpo de 1ran1deroa reprlae una 11anlfHtac16n 

espontlnea a favor de Clrdenaa en el •laao lu1ar, donde tuabt•n cul11lna au 

lucha electoral el panl1ta "llaqu(o". 

6. EL nAUDE AliTlCIPADO. Recose el te1tlaonlo de 101 mexlcano1 acerca da 

101 preperatlvo1 para al fraude electoral orque1t1do por el 1oblarno. 

7. EL CRINEN. E1te capitulo pr.eenta loa 1111lnato1 da Pranct1co Javier 

ovando y Rollln CU Heraldea, colaboradores de Clrdenao, cuatro d(aa antes da laa 

elecciones pre1ldanclalea. 

8. EL FRAUDE TRADICIONAL. El video muestra las l ... eneo del fraude en el 

!otado de Nlxlco, donde un grupo da pepenadoraa vtaja en carro1 de volteo para 

votar varlH vecea. Ante la Secretada de Cobernact611o Ro1erlo lbarra •candidata 

del Partido Revolucionario de 101 Trabajadores-, llanuel Clouthler J Clrdenaa 

pre1ent1n un documento de denuncia de laa Jrregul1rldadea observada• y rechazan 
el triunfo de Saltnas de Cortad por la vla fraudulenta. El 7 de jullo todo1 loa 

.. dloa alectr6nlcoa pr11anton al candidato prlhta anunciando 1u victoria, a~n 

cuando no ext1tfan dato1 oflclale1 11 reapectt.>. 

9. LOS CÍNICOS. El Sacretnlo de Cobernacl6n, Nanuel Bartlett, nervlo10, 

coaunlca laa dlflcultadH en la recepcl6n de la lnformacl6n electoral¡ en otras 

palabra1, la "calda del ll1teu" de c611puto para contabtll1ar loa voto1. El ll 

de julto 101 reoultado1 oflclalH dan el triunfo a Cerloa Sallnaa. Pero ae 

pre11ntan pruebas de boletaa que .. das, no •• analizan lo• r1cur101 de protesta• 
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por diversas S.rregularldades, en Guerrero· se ·encoritraron··paque.téS electOrales al 

abandono... Manuel Bartlett llama '·a··,~ ace!pta'r··'. :iris ··resU1éádOS > y ··:-act~~r con 
serenidad, como tntegrant~~ ,de·. un '&.iste'~.í~ d~inoc:'rAC:.!cO'~'··_-./ 

10 •.. TOHAR .LA CAL~E~,'.i [.~~ ..... iñ~o-~f.~·~~.~d8d't~·~~~.'~t: ~o~ ... -~··~e~~l~~d~~' ,{·~~\~~~~'~alea.. s~ 
manifiesta en·. el z6ca~o,:.~~·~~>:c~~~ª~:~'.':~: Uni+~-~~i.t~.~i~-._:. ::'·c~n\:.·:::.~,i«,~~'.~_.·:_: 'ti.e'~~;:~~-;.; .. , e.n 
Veracruz, en Puebl.a, luga~~~ · d.o·n~~ ·:'ó~~.d~~~~; ~~~~~~: ~b·~ir «~1~~ :\,~Q~e~:~~ 1··~~~?~ ~-o·r~ie~ .. 
y contabilizar nuevament.e ~._¡~~·~:~~~o~-~} É~»'·~'U -.ú~1~~ ~-~~f~i-me ~de -~Ó~i·;r.n~, ·:l'.l_lgu~l -de 
la Madrid Hurtado Se ·e~fre~.ta ·:)¡·;los: gri_tos· :dé .18. opo8ic16n · P~ú:18:méntar1a ·por el 

fraude electoral.' El 9. de. ~~Ptle~bre de eSe 1988 se dan·· a cOnocer ·· 108· 

resultados oficiales en los que, obviamente, triunfa el PRI. En la ca11e,·· la 

gente dice que el auténtico 'ganador es Cuauht~moc Cárdenas. 

La .descrlpcl6n del vldeo, por m/is detallada que se 111.clera, quedarla corta 

ante las tmAgenes; es necesario recurrir a 61 para apreciar plenamente el 

mensaje. 

Por la temática abordada, este trabajo se s1tu6 en el centro de la polf•lca 

al participar en la Primera Bienal de Vldeo en !léxico en 1990: RTC (Radio, 

Televisf.6n y Cinematografla) deaautoriz6 a la Clneteca Naclonal co110 foro del 

evento por considerar inapropiada la exhibtcf.6n de vi.deos "partidistas";, aal 

se intent6 ligar al Colectivo con el PRD y censurar 'C~ón.ica de un 6~aude' • Sin 

embargo, el jurado premt6 este trabajo y '1989• Mode~.Udad B<hba~a'. 

Pero el principal problema que enfrenta 'Citón.lca ele un 6~aude' es au 

registro ante la Olreccl6n General de RTC. El mismo Carlos Hendoza explica los 

obst6euloa ante el organi1mo dependiente de la Secretada de Gobernac16n: en 

octubre de 1988 Cet:ilto Oroi:co, funcionario de RTC expres6 abiertamente "que 

habla que suprimir deter•lnadas escenas para que pudiera autorizar el video. He 

seftal6 algunas que, a 1u julc.io, le faltaban al respeto a Salinas de Gortari, 

sugiriendo incluso que podrlan no ser documentales, sino inducidas por nosotro•. 

Le pedt una lista con las escenas que querfa que se quitaran, cosa que no tbamos 

a hacer, pero requeríamos saber hasta d6nde llegaban sus pretensiones. Reapond16 

que no, porque después nosotros triamos a publicarlo a~~ 
Continfia el director del Canal 6 de Julio: "hasta aht qued6 el asunto. 

Después,. (JesCis) Ortli: Monasterio, que estaba comisionado por Gobernac16n para 

este asunto. nos dijo que 1e tba a dar la autorlzac16n (para comerctalizar el 
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video) y que cJ anuncio lo harfa Fernando C:utférrez Barrfo& en l!! Dta de Ja 

Libertad de Pren1a, pero no auce'116. Lueeo nos remltJ6 a otro funcfouarto, quo 

fue quien no• ptdl6 que hlctlramo• la aollcltud •nte RTC, que entonces 'dlrfefa 

01c•r Levtn Cop11el; • 11 y a Hercedea Certuche, entonce• directora de 

Cfne111to~r•ffa, enviemos l• aoltcltud que fue sellad• oficlalment~". A seis años 

de su pcoducct6n, el vfdeo arin (•spern un nGmero de reef1troi 11la1 solJcJturJes 

e1tln ht.!ch11, cublcrios In~. re,1uhltus en Derechos de Autor y entregadas ~ás 

copl11 de las :wt ti:ttudt!:.; que las marc.Jdas poi: la ley. Con1tdcram1Js que 

ln1tttuclonaJmente cstli cuhf<.:rl•1 el L·uquiatto y ya n11 tene•os nnda ·qul! habla.r, 

1810 reclhlr nuestro uQazeru de reglntru", fJnaJ.Jza Meucfo7.H.:i 

Sf, Non pocos en comparac16n con otros medios,_;p.era:·se debe precisamentt:! al 

manejo d fattnto de la f nformacltin en un_ 'cfrculto merC~ntif Comercial••. Lo_, ciertO 

es que 101 premio• recibidos por el Canal 6 de Julio se deben -a que aportan 

"todo Jo que no apo['ta uu slst~ma monop6llco de televia16n: la realidad de un 

pah; el 97' de la realidad que no vemos en la televisl6n lo aporta el Canal 6 ", 

enfattsa Marta Vlctoda Llau1. 

Como 1e •enclon6 ante•, el Colectivo gan6 en la Primera Bienal de Video do1 

pre.los. El primer lu8ar del certamen lo obtuvo '1989: llode11rúdad llá11ba11a', 'I 

'Citónica de. un ~'laude' reclbt6 un reconoctmtento eapecfal por el valor 

lnfor•atlvo. En la Se1unda Bienal, en 1992, 'Co>1t11aco1111ie11.te' fvldeo que aborda 

'-'' terr1 de cterechos hum1no1), gan6 el primer lugar por el gui6n. 

En 1992, los videoast.ts recibieron un i:econoc:Jmlento •?spectal del jur.tdo 

d !1 Premfo a la Trayectoria Pertodl1ttca Ma:iuel Buendta en su octava edtct6n. E~ 

esa ocas16n, el galard6n correapondl6 a Cristina Pach!co. 

5, Raquel Pa1ueru, ''EN AUDIOVISUALES NO HAY CRfTICA DE FONDO A 
LA REALIDAD: MENDOZA", en.!:!.~· 4 noviembre 1992, P• 27 
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El Ugulente, H un fragmento del texto letdo por C•rloe lloniivlls durente 
la entrega del pre11lo en :·~ran10 el 30 de mayo de 1992: 

"El nombre del C1n1l 6 de Julio de1crtbe de :riant-ra auclata el momento en 

que •ucho1 cr:et:•o• pr6xl111 11 democr:acla, c~sl al alcance de la ••no, isl de 

voluntarllt1 nuestra fe. El 6 de julio: la r.ama de conciencia, el auge aGbito y 

da1dramatlzado de 18 tan postergada cludadanla, la vasta repre1alla pactrica y 

racional por la• dlcad11 d·~ abuso, corrupcl6a, fraude electoral, u1urpacf6n de 

la vol .. ntad pop!.!lar, prcside 1 :~ial1smo, de1trucci6n de 101 recurso• naturales y 

humanos ••• pero la fe y la capacidad de trabajo del equipo coordinado por Carlos 

ffendoza persiste, no obstante el desaliento circundante y el nulo valor 

concedido oficialmente a la de''': rae la ••• y ya desde 1988 el Canal 6 de Julio ha 

docu~.?.ntado hasta donde les es posible y coa es-:aaos recursos econ6micos, el 

impresionante proceso de las conviccfones y las represiones, de la polltlca 

ent~ndida como mov!mi.~nto 1octal y de la polltica entendida co•o retenci6n del 

poder a toda costa". 

De las paredes de ltt pequeiln oficí.na de la colonia Roma, cuel11n además de 

los premios mnnclonados, el reconocimiento otorgado por la Unlverald1d Aut6noma 

del Estado de México por su participacL6n como expositores en la Segunda Ferta 

de la Comuntcacl6n (del 6 al 10 de junio de 1994), ademb del reconocimiento por 

su documental • L11 gueMll de Ch.iapa4 •, otorgado por la Asoc1aci6n de Ingenieros 

Petroleros de "txico, A.C. fn el lugar se encuentran adem&s dlveraos trofeos por 

au labor f1l•lca. 

Por otra parte, la Coalal6n Independiente de Derechos ffu111ano1 de lloreioa 

otorg6 al Colectivo un diploma por "realizar una actividad de difual6n y 

anAllsta de loa sectores m!s humildl!s, explotados y marginados de nuestro 

pueblo durante 1993-1994". El reconocimiento lo recibieron 101 vldeoastas el 8 

de junto de 1994. Otroa galardonados fueron llat!lde P6rez Y Herman 

lelllnhauaaen, del pert6dico Le Jornada, Concepci6n Vtllafuerte, de TiHPO de 

San Crt1t6bd de las CHas, Chlapa•: Hartha Laura AguUar, de la agencia 

Notlmex¡ Sllvla "ejta Cuevaa, de ~y Carlos Aguilera, del diario~ 

.!!!!2.· 
E•to• son 1610 alguno• reconoctmientoa, puea incluso a nivel internacional, 

llea;an a los videoastae cartas solidarlas y reconocimiento a su labor. 
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!xistc un problema real por abordar: el fraude en 1•• eleccloae1 del 6 de 

julio de 1988. La pregunta es !c6mo abordarlo?, ¿cho .. pUcar, dMOatrar, 

señalar? Los gE:neros perlodl::;ticos permiten a 101 tnt11rante1 del Canel 6 de 

Julio preseutar en video el acontecer a la opini6n pGbltca. 

Con eJ vtdeo, el grupo coordinado por Carlo1 Mendoaa 1e explaya en el 

reportaje bajo una pr·eatsa: el testimonio, que e• la unlfe1tact6n directa • 

inobjatable de quien participa en un acontecimiento y denuncia o advierte con 

base en la experiencia vh•ida. El testimonio, para 101 vtdeoa1ta1, ea adeda la 

man1festaci6n de quien detenta el poder y abusa de 11. Y ante la1 l•lgenea no 

mantr 11ladas ni fictlclas no._hay·ar8umer.to pnr11 r.er.ar la verdad. E1ta, es el arma 

mds importante paca ci ColCctivo: 101 pt·otagonlstal de loa vldeo1 100 loa •ia•oa 

campesinos, 101 cbrcro1, -las amas de cas11. qcc forun la poblaci6n aexicana; pero 

tambi~n estli ·el ·senador, el diputado, el atsmo presidente en turno. 

"Yo creo· •reflexiona Ver6nica Ort1z acerca del unejo que hace el Canal 6 

de Julio de· 101 videos-, que eatán todos los glneroa y podrfan estar todo1, no 

SC! limita o no tendrta que limitarse, ya que en e1ta rtqueaa que proponen 101 

géneros (que creo que nunca se~ln puros totalmente), tncur1ioaan en el reportaje 

y Otros aspectos y van bien, hay sentido del huaor, Irreverencia, inteligencia, 

en fin". 

Carlo1 Nendoza define el trabajo del grupo da vidaoastH: "la experiencia 

mb valloaa ha &ido el contribuir a mantener con vida el 1lnero docuaental, que 

a eata• .alturas estA muy aaltrecho, •altratado, olvidado¡ ade•l• de untener un 

punto de vista distinto al que predoetna en loa aodioe eudlovlaualea", 6 

Por su parte, Maria Victoria Llamas af1r•• que 101 videoa1ta1 e•plean el 

do~, como se conoce en E:stados Unidos ••• "es· la realidad de un paf1, que 

si llegara un asrciano y viera los vldeoa del Canal 6 da Julio entenderla auy 

claramente c6mo somos 101 mexicano1 1 pero •i llegara y viera el Canal 2 de 

Televisa di ria quE pala tan raro", 

6. Ana Na. Gonzllez, "EL CANAL 6 DE JULIO DA VIDA AL GfNERO 
DOCUN!NTAL: NENDOZA", en.!:!~· 9 julio da 1993, P• 26 
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El docudrama, cuyo antecedente inmediato es el "sociodrama" en la 

televist6n, ea la repre1entacl6n de un problema o conflicto aocial y polltico 

con flnH didlcttcoa o pollticos, para que de ea ta forma el e1pectador capte el 

menHje flcU•ente; el docudra•a es un glnero exclusivo del video. 

C.rloa "•ndoza no coincide con la opini6n de !tarta Victoria Llamas, ya que 

considera que el docudrama ea un hlbrido bHtante infeUz y por eoo no lo emplea 

el Canal 6 de Julio ••• ºy creo que no se pre1ta para lo que nosotroa haceaos. 

Tal vez par• otro tipo de tema el podrla 1er. Pero como noaotro1 noa nutrimos 

•ucho de loa acontect111iento1, trata•<.•'i de estar cerca con la clmara, no 1iempr1 

lo podeao1 hacer, pero creo que esto ea •Is fuerte que lo que es recreaci8n y el 

docudr••• 1e ba1a mucho en la recreact6n". 

Las t11lgen11 de loa videos del Colectivo gener•l•ente ae aco11pailan de una 

expltcact6n de la aituac16n, lo que a E~tg11enio Iba.rra no le agrada, por 

considerar que la nat"raci6n por 1obre la5 im.ígenes es un recurso manido y 

tramposo ''l¡ul! hace que lal cosas di·~an lo que no dicen por si solas. Nosoti-os 

(el grupo per1odf•t1co ARliOS, Servicios lnformattvos) nos comprometemos a que 

las co1aa hablen por s! 1ola•; y 11 las cosas no cuentan 1u hiltoria, pues 

no•otroa no la contamos. Pero son trabajo& muy distintos, nosotros somos 

pertodietas, no militantes", re•ata el director de ARCOS. 

Por 1u parte, Salvador Mendiola es tajante al a1egurar que •l Canal 6 de 

Julio utiliza "lo que ee llamarla articulo de opini6n y edttorialea, o 1ea, no 

hay reportaje; ion reportajes aaltntenclonados, manejadoa por la1 intencione1 

del partido (ae refiere a 11 supuesta relaci6n del Colectivo con el PRO)". 

A pesar de loa pesares, el Canal 6 de Julio ·ya ha conaoUdado un eotilo 

caracter{sttco que sus seguidores identifican incluso cuando se trate de 

producclone1 extert1as. 
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INICIA EL SEXENIO DE LA 
MODERNIDAD BARBARA 



III. IHICJA EL SIXEllIO DE Ul M11111111DN> BÚBMA 

"Puede h•ber elecciones cuantas vece• se 
quiera, pueden asaltar, como Huerta, otroa 
hombrea la silla prealdenclal, valllindoae de 
la fuerza araada o de la farsa electoral, y 
el pueblo mexicano puede tambtfn tener la 
seguridad de que no arriaremos nuestra 
bandera ni cejaremos un instante en la lucha". 

El!ILIANO ZAPATA. Man.id-ie4to a ta Naci.ón. 

El Muro de Berl!n cay6 y se concret6 la reunificaci6n alemana¡ en Chlle la 

dictadura plnochettsta diu paso a un nuevo rlgl•en democrfitico; en Htxtco ••• 

intcia el sexenio de la modernidad blrbara el primero de diciembre de 1988, 1 

pesar de las m6lt1ple1 protestas por el fraude electoral que llev6 al poder 1 
Carlos Salinas de Gortari. 

,,si lo descrlbre el video '1989: Mode~n.idad Bd~ba~a•, el cual constltu~e· 

par& la comtmlc61oga Florence Toussalnt el testilt1QJtlÓ de un añ-o polltico. Eata 

cinta muestra un panorama del primer ai\o de gobierno de Saltna1 de Gortart: el 
encarcelamiento de Joaqufn ffernindez Galleta "La Quina", el uso de las fuerzaa 

anaadas en diversas protestas populares, la violencia en ftlchoacin y Guerrero, 

frente al discurso presidencial de la paz social para todos los mexicanos. 

El video tambl&i presenta la creaci6n del Programa Nacional de Soltdarldad, 

\os movl•ientos de protesta de los trabajadores de Cananea, Slcarsa y Ford, 

entre otros temas. Este es pues el balance del primer afto de gobierno sallntata 

visto por el lente de una cAmara de video, visto por el Canal 6 de Julio. 

'Que 11.enuncie', -video producido en 1989-, confirma en imágenes lo que e• 

pspectador conocl6 en 'C.it.óMca de un ~1taude 1 : el robo de urnas, "inflar" loR 

padrones y otros mltodoa ilegales para conseguir el triunfo electoral en nueve 

estado• del pals tras el triunfo fraudulento del PRI en loa comic101 

preafdenclales. se comenta ademla la victoria del prllata Salvador Neme Castillo 

en la contienda por la gubernatura de Tabasco. 
El segundo capitulo del video -que consta de ocho-, el "llot16 de Julio" 

(que en posteriores producciones aeri una constante para aglutinar Y presentar 

rlpldamente dlveraos temas a unera de notlciario), aborda entre otros t6plco1 
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la creaci6n del P•rtido de la Revolucl6n Democritica, encabezado por Cuauhti•oc 

Clrdenas, el peligro que representa para el pals el Complejo Laguna Verde y ~ 

finalmente las •anlfestaciones de bur5crat~s y maestros de la CNTE por 11ej.ora1 

salariales. 

En seguida, en pantalla se ve un jarro de barro y el dedo lndlce de una 

mano se introduce en él para remover su contenido¡ luego, se muestra el dedo al 

e1pectador para anunciar con el caracterlatico humor de los videoastas: "esto es 

atole con el dedo" (st'lbra decir que la risa aparece inmediatamente en el 

pCibllco) y se ve al entonces presidente Miguel de la Madrid con un mensaje de 

progreso para todos los mexicanos. 

Pero la parte medular del video la consituye la exigencia que le da tttulo: 

que renuncie el entrante presidente Salinas de Gortarl, quien asume el cargo el 

primero de diciembre de 1988. La clmara de video registra c6mo Socorro Dtaz toma 

la protesta al "ungido" como "Presidente consti tuctonal de los Estados Unidos de 

la palabu". La equlvocacl6n causa risa nuevamente al espectador. Las protestas 

contra el fraude electoral contlnGan en el Z6calo capitalino, en tanto 

CuauhtEmoc C6rdenas hace lo mismo en el Monumento a los Nlftos HE roes. 

Un tercer video sobre los primeros meses del sexenio de la modecnidad 

blrbara ea 'H.i,to1t.ia. de t.\a.lcione'', el cual narra la historia de la industria 

petrolera desde el mandato de Miguel Alem&n Vald~s, la captura violenta del 

llder sindical del ramo, Joaqutn Hernlndez Gallcla "La Quina" y la ocupacl6n que 

hace el ejErclto de las bases petrolera9, con la subsecuente protelta de loa 

quinistas. La cinta explica que Carlos Salinas no era el precandldato que los 

petroleros apoyaban, por lo que al llegar al poder buscG la venganza. 

Otros temas de la cinta son la repre1l6n contra los vendedores ambulantes, 

la imposicl6n de lideres charros en el Sindicato de la MGsica; el arribo de Elba 

Esther Gord Ulo al frente 

Educacl6o. 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Con el sexenio de la aoderntdad inician los trabajos del Canal 6 de Julio, 

con atenci6n especial a la actuaci6n del nuevo gabinete pres ldencial, los abusos 

del poder y las luchas populares. En el video 'Que .\enunc.ie", se autodenominan 

"Colectivo de comunicaci6n Duro, S.A.". Carlos Hendoza explica el por quE de 

esta primera imagen del Colectivo: "Este fue el origen del Canal; en el '88 este 
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arupo que hiela 101 IUdfOclletea 'lidio quli onda' , UD 1rupo que hiela UD 

pert6dtco que se 11• .. ba ·•ouro', no1otro1 y no sA 11 alguien d1, 001 eatuvtao1 

reuniendo un tiempo para ver qui co1a1 podfa•os hacer en conjunto. Todo1 lo• 

proyectos fueron tronando: el perl6dtco dej6 de hacerae, el "R1dto qui onda" 

taabtln. Entonces, era coao un embrt6n, coa1> un 1rupo de coauntcac16a ml1 

aaplto, pero eso ae olv1d6 ••• fue auy en loe orfgenes". 

III ,1 IU!l'lllSiiill LllGilL Y llOlllllR'Pl 

Como otros medios contrarios al rEgtaen de f.Btado, el Caul 6 de Julio 

encara un freno a su trabajo: la represi6n velada o descarada de1de la1 e1feras 

del poder, bajo la conatgna de que el producto no llegue al p6bllco ... o que el 

p6bllco no llegue al producto. 

Hasta el momento, la coacct6n mis importante aufrtda por el Colectivo 

ocurrt6 en enero de 1994, en sus mismas tnstalac:tonea de la colonia Roma, bajo 

la apariencia de simples asaltos consecutivos• pero con Intereses •la obscuros 

que el simple hurto. Este acontecimiento se explicar' aaipli••ente en el 

capltulo VI, 

Sin esibargo, la represi6n no siempre ae debe asociar con l• vlolenci• o el 

ataque rudo y directo, ya que un ara lDfalible contra el Canal 6 de Jullo ae 

encuentra en las leyes o reglamentos de loa miamos •edioa de difusiC5n en M~xlco: 

aunque todos loa video& cuent•n con el derecho de autor• algunos atin esperan el 

registro ante la Dlreccl6n Gene.n>l de Radio, Televtsl5n.y Cinmtitograf1a, de la Secretarla 

de Gobern•c16n. Los pretexto• y trabas burocrlticaa aobran: el cambio de 

funclonarios y dirigente• de laa dependencias correspondientea; el acudir a 

lnstltuctones que son verdaderos muros despersonalizados, pero que de rigor 

anteponen el formul•rlo o tramite a los vldeoastaa, lo que mantiene en l• 

"clandeatlntdad" -asl catalogada por el oflclalismo- al srupo, a pesar del 

lnterls ,de éatos en regularizar la aituaci6n. Carlos Mendoza ae explaya a 

prop5alto de la negativa de RTC para reglatrar el vtdeo 'C•6n.ica de wt d•au.de' ¡ 
y la dec1si6n de no insistir en el intento: ••ea como que tú aceptes que te van 
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a ir a ver la cara de tonto. ~l-.~a,·~~i~te;a ~-~:º.~.~~i~a·:.d~nde·~.te. -tr~_ta·n ·~al, 
pues no somos tan celosos ~e g~~r~~-r ~~s .. fo.~'!1.ªª ,_ ~~8~.leS '--~~~º · ~~~4\s~r:--O~iet~· de 

esa burla cada ve~ que .v8iao~.-· .. ,~·.·: ~acár.;:,u~ . ~~g~-~~~o~--~~ ~~~ Jf. d~ié~ "_u~./ ~~'ot-' l'de -~·.los 
videos, con el pe~.,üo que d11.t'!, Con~ttt;,iúan y Íi~d11'mii4;1 Y<de todas'''formas" si 

tuviéramos el registr? de R~~ ~f~.~· Q~ .. ~- .... se·J:·~·ª.~,~~y\~l~~~·Ü/Q:~e~~ia~:. e_~·p~~s~s 'iiu_~ 1se 

dedican a la di~trlb~ci6~,.·, d.~ .. ;~~~~-~-:~·~{.~.~·\.~~Q:~·~l~:~~·~, d~.'.;~~ci~·~~~:~·--~~ri ~-t.~_re_~=ar~n-~ por. 
nuestro trabajo y cr~o 9u~ ·_ tiBb~i~:: t~~:~.i~~-:::~~n~·,: ~~~~~Ú~~-ª .: .. :.~~.( 9~~ '~.:~~-~e~·~,ª·~'~r~al: no. 

~~ª~~~~~~~~l~~~~~~~i~1{IÍf ~g~~ 
el reconocimiento ~ftC~~f_;:~,~ ·: ,· l~ < .. -~~p~~dé~~ta' ·:·~~i::r~~P.ó .. ~~-~e~_~e-.;}°:.''.'perO :. ·áq~t .se 
encuentra un nuevo ob~~¡¿·~i*~::\~:~~-:~i. Pa~~ _:del t~~'.mp~ ~.~s:·_:m.5~ :·f ~·~-~~.;Ute q·~e ·.se. les 
niegue la acredltaci6n, >p,;~~ '1o···que el 0Ítc1a11Smo. {os -S·tt~fi~~.-~~1U~taria11ente en 

la marg~nal~·_d~d -~~--}~~i~~'(ií.e~~iidad. y·, nueva~e~le, haf que recalcarlo, a pesar 

del tnt~r6s :de·.·~~~,· re~1_iz-~d~r·~s por acudir bajo los ordenamientos de los medtos 

de difusi6n·/ ',;H~y' hostilidad en el trabajo cotidiano -Comenta Mendoza-, una 

forma de .:agt-es·1·6n·, ,·~ue no es violenta, es negarnos la acredi taci6n en actos 

oflc,ial~~~ Es .decir, ellos ya temen que haya una clmara o un ojo independiente 

V·iéndolos cuando ·hacen sus fecbortas. Est.o limita mucho, nos crea muchos 

prob.lemas p~ra hacer nuestro trabajo. Ha habido fricciones en el trabajo, ha 

habido _aménazas... nada grave. Pero si, entre loa compaf!ieros que salen a 

trabaj~r hay un margen de preocupac16n de ver c6mo les va en determinadas 

cosas ... 
Ast, la llnica reprobad.6n que no cabe en los videos del Canal 6 de Julio es 

la ceuura, esa llmitante que impone el ºcensor gubernativo en las 
comuntcaciones de carácter pGbU.co, en la prensa, etc.", coao lo define 

cualquier diccionario y que en nuestro pals es constante en todos los aedlos 

tnformatlvos, de loa cuales algunos •ansamente aceptan, por st mismos, tal 

sometlmlento, cayendo en la llamada autocensura. El grupo de Carlos Hendoza se 

"salva" de la censura por el contenido subversivo de au trabajo, en un pats en 
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r· ~·-~--~) ~¡1¡· 

r . s~~~~~~~ ~!;~ 
! '_. '..- . ]). . ESDE ENERO DE 1989 CANAL 6 DE

01:f . . . 

I
' ... -, : ... _:'.-· . JULIO ha llegado, a través del vi-i<' .. 

: · ":." deocaset, ~ ce~~ª de tres ~il~ones.;~~~; ' 

1 1. 

1 
1 

1 

" 

j¡ 

· de pe~sonas. Su d1fus1on y soste111m1ento .. -,.~1iju .. 
Jos hace directamente el espectador y por ·:;·:·:_:,;}f 
eso puede mostrar -con criterio indepen- ·~!'~{'.'. 
diente- información y puntos de vista que .. :;.'.~.i:.fd

1
. i 

. ·Ja teh;visión mexicana oculta. .. ::.)~i!.;· 

La· progra~ación de_ ~ANAL 6 DE iu- . ·NJl'.'. . 
LIO es contramformac1on: derechos hu- • · .. :·•: .. J ' 
mano~, ~onflictos sociales o c_lectorales y . -..·:{,! ' 
los prmc1palcs problemas nac1onalcs, do- · .· ~'°'.·¡ · 
cumentados con seriedad. ·. ~·! ', · 

Adquiere y difunde por todos los me- ·: ·:·~ ;· ·, 
dios Jos videocasets de CANAL 6 DE JULIO. . ·~¡ ~ 

T :. :;i i 
CANAL 6 DE JULIO, A. C. . :<¡q 

Mcdcllín, 33-Jer. piso · . : ·.·{ t 
Col. Roma .,. • 

0670'u México, D. F. . J 
Tel. 511-2349 .l. 

t:fll,\l',\S 1.A llTllA llUl::ltHA'~ 
(4.1 MIN.) . ; i!~ 

·.· . ~! DR 1994 

';~CANAL G DE JULio AC 
:~ . ,1 

Parte posterior de los videocasetes del Canala 6 de, Julio. 
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el que "• • • el autoritarismo, el pre1idencial1aao, el tipo de a is tema ea 

represor Y •obre todo, este sexenio ha cenaur1do CQn&tante11ente cualquier 

unife1taci6n que e1tl en desacuerdo con 1u propue1ta", observa Ver6nica Ortfz. 

Al respecto, Carlos Hon•ivlt1 estima que "a estas altura de la tecnologfa, 

a estas alturas del cable y de la antena parab611ca, no tiene caso la estupidez 

de la censura; canal 6 de Jullo en pleno demuestra que la censura total ea 

imposible, en segundo lugar demuestra que la censura parcial ea ineficaz, porque 

todo lo que el Canal 6 de Julio ha recogido ha llegado a decenas de miles de 

personas y ha permltJdo que se enteren de eao cientos de miles. No digo que la 

censura sea totalmente ineficaz¡ hay un grado de desf.nforaac16n que ar provoca 

lesiones sociales, pero lo que digo es que la censura tal y como estl concebida 

responde a un •undo anterior a esta expanai6n tecno16gtca y que esto es lo que 

demuestra con criterio y con un uso muy competente del video el Canal 6 de 

Julio". 

Por lo anterior, ¿quifn marca el nivel de censura, el "censor" o los 

medloa, o el pQbl!co que pasivo admite la lnformaci6n mutilada?· ¿QuUn •arca el 

U•ite de la verdad y el fingi•iento? 

La• cajas de loa videocasetes del Colectivo rezan: "Desde au caaetera 

transmite SJM ClllSUIA el Canal 6 de Julio. Desde enero de 1989 CANAL 6 DE JULIO 

U llegado, a travls del videocaset, a cerca de tres millones de personas. Su 

difust6n y 101tenimiento loa hace dJrectaaente el espectador y por eso puede 

ao1trar -con criterio independiente- inforeact6n y puntos de vlata que la 

televtai6n aexicana oculta • 
.. La progra•aci6n de CANAL 6 DE JULIO es contrainformaci6n: derechos 

humanos, conflictos sociales o electorales y los prtncipale1 problemas 

nacionales, documentados con seriedad. 
·Adquiere y difunde por todos los medios los videocasete de CANAL 6 DE 

JULIO ... 
Al .. re!ertrnoa a la cen1ura, es importante señalar .que estos vtdeoastaa ·aCiti 

no la conocen, y ni qui decir de la 1utocen1ura. 
La represt6n, por otra parte, tambiln 1e encuentra en las palabras, no de 

loi crlticoa de los realizadores, sino de sus "criticones". A Carlos Mendoza le 

•oleata que en algunos sectorea del gobierno y·4!1\t.ce la . .gente afio a ellos se 
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menosprecie su trabajo. Asimismo, considera que el mayor dafto que se le hace al 

Canal 6 de Julio ea ignorarlo ••• "entonces de repente hay 111eatros de la carrera 

de coauntcacU5n en el D.F. que ni atqutera saben lo que no1otroa haceaoa". Por 

ello, considera "iaperdonable que gente que est4 en el medio, no eatf tnforuda, 

no por nosotros, sino por ellos; porque eatls en un aedto en el que no sabea ni 

siquiera en qu6 consiste este proyecto, al tiene alguna relevancia, al alguna 

importancia representa. Entonces no son tan importantea laa criticas. Hay gente 

que comenta los videos y los comenta crlticamente, ademAs con raz6n. Florence 

Toussatnt hizo una critica al video que hicimos sobre TejupUco y creo que tiene 

raz6n; hicimos un video muy poco renovado, medio mal hecho y tiene raz6n. La 

critica de mala fe, pues es decir que somoa voceros del PRO, de Cuauhtf:aoc". 

En un mundo regido por las normas econ6micas, cualquier organizact6n 

requiere la solvencia para formarse, desarrollarse y buscar el crecimiento. En 

casos determinados, los recursos econ6micos los a~ortan los socios, los 

simpatizantes o el mismo gobierno; por supuesto que al recurrir a este Ciltimo, 

se adquiere el compromiso impllcito de seguir los lineamientos oficiales. 

El Canal 6 de Julio, "rebelde" a la• pautas que marcan loa medios y el 

mismo ststeaa polltico mexicano, busca sus propia• alternativa• de 

financiamiento. Los problema• econ6rntcos no son pocos para loa realizadore1, 

por lo que en varias ocasione• se ha pensado claudicar. Pero en esos momentos 

ocurren actos que loa animan a seguir adelante; un claro ejemplo •e encuentra en 

el l!xlto obtenido por los videos 'La gue!IJta de C/úapa6 1 y 'Ch.iapa6: la o.t!l<l 

gue.'l~tt', que alcanzaron altos niveles de venta. 

Carlos Mendoza afirma que las ltmitantes econ6•icaa ion justamente las 

condiciones mismas del desarrollo del trabajo; "nosotros tenemos proble•••·. • 

para todo. No tenemos fac111d1des de ningQn tipo. Tenemo• problemas para la 

d1atr1buc16n, tenemos problema• pira el financiaatento. Creo que ai el proyecto 

del canal 6 de Julio hubiera 1011do de financiamiento en algOn momento estarla 
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mucho m4s consolidado, tendrla mucha mis amplitud. El trabajo es lo que noa ha 

dado de pronto la posibilidad de un respaldo econ6mlco mayor generado por 

nosotros alsmos Y en esa medida invertimos mis o menos, •enos que mis. SI 

necesltarlamos un financiamiento; lo que pasa ea que es un medio tan 6U..Í gene'li6 

que es dificil. Incluso no tenemos ni siquiera dentro de las ONG's de México los 

contactos o las formas de movernos para recibir apoyo del exterior por lo •enos 

como creo que lo podrla conseguir un proyecto como el Canal. Lo que pasa es que 

ah! tambiEn hay intereses, hay tambU!n profesionales de esto¡ no es ficil eatrar 

ah!. Entonces st desde el punto de vista econ6mico 1 aunque he•os logrado 

consolidar el proyecto, ha sido muy diflcil el trabajo. Ni el PRO, nl la 

Fundacl6n HcArturh, ni la Fundaci6n Rockefcller •.• hemos sido nosotros solosº. 

Sin embargo, el mismo Mendoza reconoce que el Canal recibi6 en 1990 un 

financiamiento externo: "fue un financiamiento bajo, de una fundaci6n aleaana, 

'KW' se llama. Nos aaesoraron aqul algunas gentes de ONG 1 s 1 solicitamos el 

financiamiento, nos dieron mucho menos de lo que solicitamos y con eso compramos 

equipo de edici6n. No recibimos nlngGn financiamiento mis de ellos. Yo recibo 

una beca de una fundaci6n norteamericana, pero a titulo personal, digamos como 

animador del proyecto. El sentido de esta beca es para que yo pueda continuar 

con el proyecto". 

Otro recurso econ6mico lo constituyen los donativo• que los espectadores dan a 

los realizadores durante las exhibiciones de estreno. Durante la pre:sentaci6n de 

'El hado y o.t1ta6 quemazonu', Ver6nica Ortlz llama a los asistentes ... "la 

Onica manera de que ea te Canal de alternativa continfie ea a partir de la compra, 

compra, ahorita, saliendo, hay que comprar, es un acto ciudadano inmediato, hay 

que comprar estos videos, porque de otra manera este Canal 6 de Julio no puede 

vivir; tos j6venes, muchos de ellos, viven de esto Y adem§s producir es caro, 

cuesta mucho dinero; entonces también es un acto ciudadano el comprar, es juntar 

a los cuates y hacer que estos videos se vean". 
6 

6. Palabras de Ver6nica Ortlz durante la presentacl6n del video 
'Et hodo y o.tlla6 queJll4zone6' en el auditorio "Chfi Guevara" de 
la FFyL de la UNA!!, el 25 de febrero de 1992. 
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El costo de produccl6n vad• aucho, dependiendo del video, oegGn NendoH, 

Y• que "hmy vldeoo que oe h•cen prlctlcHente urs•ndo en 101 •rchlvoo, de dgo 

que he•o1 venido grabando hace tie•po. Chtap11 fue co1toso, pues la 1ente tuvo 

que eatu alll 11uu1 ... de pronto 'Cortt11.11coniellte' eo un video da b•r•to; 

'1.4 lllClQUÚl411.i4 del 411.<1ude' e1 un video 1111 bn•to, porque h•b(Hol .sr•b•do 

durante seta aftoa una buena parte qua no la habla•o• utilizado para nada¡ de 
pronto la e•pie111 a aacar y lo que tienes que 1rabar e• •(nl•o. Ahora eao Y• 

habla costado, pero no lo podrfamos cuantlflcar tan flcU. !1 como el costo que 

absorbe el funcionamiento diario del Canal: 1e va fulanito a 1rab1r aqut, ae va 

1111". Por su porte, !In(• Victorfa LlmmH oetlda que i. aocledad deberfa 

apoyarlos econ6•lc1mente, para que no sea el problema. financiero el que los haga 

de1aparecer. 

Adem.ls de 101 videos propios del Canal, en ocasiones se ha contratado el 

equipo tfcnlco para realizar trabajos fuera del mismo, co•o el plebiactto del 

Dtatrtto Federal pira dectdtr la forma de gobierno, o loa prograu1 de ca•pafta 

de Cuauhtlmoc Clrdenas que ae trasmitieron por la televtai6n durante 1994. 

"Cuando hay un trabajo nueatro lo confirmamos, lo suscribt•oa co•o Canal 6 de 

Julio y punto, -dice su director-. Cuando tomamos encargos o coaas aat:, lo firma 

quien quieran ellos: el co•f.tl fulanito, 11 Secretarl1 tal". 

En cuanto al costo de 101 videocasetes, loa 60 nuevoa pe1oa de c1da uno 

e1tl al alc1nce de la uno e incluso son •la baratos que otros dhtrlbuidos 

u1ivHente, coao los de N<1t.c'.0114l Geogir.aplúca, Laa 4uel!Ú<\aa de El Go~do !/ El 

Flaco o los dibujos animados de W<llt llüneg, por •enclonu s6lo algunos ejeaplos 

co•ercf.ales. 

III.l L0B PlllNDIB Ua:;AIOI YA 

no 

La ptraterfa constituye en la actualidad un sedo problema e.oct4l ~n ~co que 

es flc11 acabar, que crece a paao1 asigantados aln un control de las 

autoridades correspondf.entea, en perjuicio de loa creadores, sea 

r••• artbtlca. 
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Las cop~aa "pira~e~d~s-'.'. ~~ ~na obra . se v~nden al pOblico a un costo 
inferior al producto·_ <!t-~g:Í~al, _ ~on. mala calidad y sin· garantra. Pero la gente 

busca regularmente -,_1~· ... :: ~~~8~ó~'_:.; aU~ ~.:-ar"riesgando su compra. La piraterfa ae 

encuentra en los "audioc~~etes'-. en °libros, relojes, aparatos electrodomésticos, 
por mencionar s6lo algu~~~ .,¿'~So~>-. 

La pira ter la alc¡n·;¡¿ ;y~. ~L trabajo del Canal 6 de Julio. En Tepito -

-ese "centro comercial. :~de ~-:lá: ." f~y·u~a _: y la piraterla", donde todo se consigue

se venden copias piratas ~de;· 10~·"vi'deos -del Colectivo. En otros lugares como 

eatactones del metro o puestos ambu~a!1tes se consiguen las cintas por no mis de 

40 nuevos pesos. Pero no s6lo el ambu.lantaje comercia con las copias piratas. En 

la librer!a "JosE llartl", de la calle Independencia del Centro Hist6rico se 

consiguen, aunque ne se expiden not8s de compra, las que servirfan como prueba 

para presentar una demanda legal, ya que todos los trabajos del Canal 6 cuentan 

con el derecho de autor. 

Otro fen6meno ilegal, curiso, lo constituye la venta de los videos 

originales, fuera del Canal, a un costo superior al establecido. Asl, hay quien 

vende las cintas en mis de 80 nuevos pesos, obteniendo ganancias a costa del 

trabajo de los videoastas. 

Es cierto que la piraterfa permite que los videos lleguen a un pCiblico de 

escasos recursos, y eaa podrfa ser una justificac16n, pero definitivamente no ae 

debe lucrar a costa de un grupo que dla a dla lucha por salir adelante con sus 

propios recursos. A esto •e refiere c&rlos Mendoza al mencionar que existe una 

pirater(a inocua, que no les hace ntngfin daflo, "es la que se deriva de que 

alguien~ en, á~gOn lugar tiene un video, le llega un vi.deo del Canal, o estamos 

muy lejÓ~ .·y le urge -Y saca una copla. Hay otra -piraterla- que es muy dolosa y 

que noSOtros·:,estam~s_ v.iendo la forma de combatirla. Lo que pasa es que por las 

cara·~~e~r~·t~-~~s:·:_~-~·~ ·:~q~~~o tambHin es muy dlffcil que te dediques a eso. Hay 
g~nt~:.que :Ya"·~:~,: d:!'d1c8":.: compr~ un video del Canal y lo empieza a reproducir y lo 

da ~-Íi~ ~;:~~-·~:~\,~~·-~.q~:e_:·-~~s-o~t"os somos muy rateros y cobramos muy caro por los 
VideOs':·~-T~De~~fs·;·i~~i~SO detectadas gentes. Lo lamentable es que se di! dentro del 

movimieOto\~d~-~~crA~ico.- La ·gente deberla entender el esfuerzo que representa 

hlcero::·e~f.·~;.- -~Í' t;abajo que es, pero la corrupci6n somos todos, llega a todos 

lados". Entonces esto si lo queremos combatir pero la verdad es que no es 

flcil ... " 
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LAS ELECCIONES EN EL 
MÉXICO SALINISTA 



"'Habfa casl tantas papeletas rojas como 
azules, pero el sargento 1610 dejo dlez rojas 
Y complet6 la dtferencil con azules. Luego 
volvieron a sellar la urna con una etiqueta 
nueva y al dta aigutente a primera hora se la 
llevaron para la capital de la provincia. 
'Los liberales ir6n a la ¡uerra', dijo 
Aucellano Buendta. Don Apolin•r no deaatendl6 
sus fichas de domfn6. '51 lo dices por lo• 
cambios de papeletas, no irAn -dijo-.se dejan 
algunas rojas para que no haya reclamos'. 

GABRIEL GARCÍA llÁRQUEZ. C.ieM año6 de 60t'.edad. 

"Las elecclonea representan la •Inteste del sistema polltlco mexicano, 

conlldera Joaquln Palma •quien recifn dej6 el Canal 6 de Julio para realizar 

otros tr•bajo1-, de ahf el 1nter6& por documentar los comicios". y es que 

aproxl11ada11ente el 50% de las producciones del Colectivo se refieren a los 

mftodas del partido en el poder para ganar en las votaciones presidenciales, 

e1tatales, muntctp•lea, ••• 
1C\átúca de Ult &'laude', el primer vldeo del Canal 6 de Julio acerca de las 

elecciones en Mfxtco, constituye además el Cínico material que presenta 

visualmente el ca•ino ll•sal que llev6 a Carlos Sallnes de Gortar1 a la 

presidencia del pala. A partir de ese trabajo, se han realizado 101 siguientes, 

"referentes • procesos electorales; 

• QUE RENUNCIE. Entre otros temas, el video aborda las elecciones ,,de 

gobernador en el estado de Tabasco el 9 de noviembre de 1988, en la• cuales gana 

Salvador Neme Castillo. 

- MlCHOACÁN, NO A LA llEMOCRAClA. Es el teotlmonio de las elecciones de 

gobernador en ttichoacln el 2 ,de Julio de 1989; la propaganda realizada por la 

Iglesia l~cal en contra del PRD¡ la denuncia de 101 michoacanos da las prlctlcaa 

fraudulentas~ la vlgllancta e lntlmldac16n de las fueri:as armadas, que m&s t•rde 

se encargarAn de recoger los paquetes electorales de las casilla•; se presenta 

adem&s a cuauhtérnoc c&rdenaa, quien en conferencia de pren1a muestra el 19 de 

julio de eae afta las pruebao del fraude en la entidad. 
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- COMUNICl.110 llE JUll10 '90. Se aborda adeats de la huelga en Cervecerla 

Plodelo Y otros temas, el fraude urgado en Uruapan, Mfchoaclin, en 1990. 

-FRAUOE CE llA 1110, Es un programa dldlct!co acerca de loa principales 

116todos para alterar los resultados electorales y la forma de combatir estos 
vlcloa. 

-TEJUPILCO V EL JUEGO LIMPIO. El 11 de noviembre de 1990 se realizan 

comicios en el Estado de M~xico; la cAmara de video registra las siguientes 

anomaltas: cambio de casillas, ~egar el voto a ciertas personas, mientras que a 

otras se les dan facilidades, a pesar de no contar con la credencial de elector~ 

"carruseles" en Naucalpan, Chimalhuacln y Cocotltlln; en Naucalpan el presidente 

de una casilla se lleva las urnas. Los resultados f.ns611tos de la elecc:t6ni en 

Apasco gana el PRD, que no present6 candidatura; en Santo Tomla de loa Plitanos, 

el PRI obtiene diez mil votos y el PRO tres mll, cuando el nfimero de 

empadronados s6lo era de tres mu. 
El video muestra tambttfo el problema post-electoral en Tejupilco 1 donde el 

12 de dlctembre de 1990 se realiza una manlfestacl6n de repudio al fraude. Los 

policfas que vigilaban el mitin agreden a algunas mujeres perredistas, lo que 

desata un enfrentamiento en el cual mueren dos policlas y un ctvll. La prensa 

nacional (El Nacional, El Universal y Uno mis uno) maneja el hecho como una 

agresi6n del PRO. Tras las investigaciones, la Comisi6n Nacional de Derechos 

Humanos concluye que los polictas muntctpalea iniciaron la ofensiva. 

- S4N LUIS: LECCIÓN VE V1Gllil1411. En la contienda electoral por la 
¡ubernatura en Guanajuato en 1991, el panlsta Vicente Fox y el perredlsta 

Porfirto !luftoz Ledo Impugnan los resultados que dan el triunfo al prUsta Ra116n 

Agulrre, quien "renuncia voluntariamente" P-1 21 de agi>sto de ese aí\o (s61o 11 

di.as despufa de la eleccf6n). La entonces televi•ora Imcvisl6n informa de la 

decls16n del exregente dos horas antes de que lo diga él mismo. Se designa al 

panieta Carlos Hedlna Plaacencia como nuevo gobernador. 

El tema central de esta clnta, empero, lo constituye la eleccl6n a 

gobernador en San LulsPotost el 18 de agosto de 1991. El prUsta Fausto Zapata 

ee enfrenta a su principal oponente, Salvador Nava, quien contiende por 1• 

Coallci6n Democrlitica Potostna. Esta 1Utlma, denuncia el "rasuramiento" en el 

padr6n electoral de decenas de personas. Se da el triunfo a Zapata, por lo que 
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101 navlstaa, junto con Cuauhtfaoc Clrden11 y Luis H. Alvarez denuncian en el 

Dhtrito Federal el fraude electoral. Inicia la reaistencla civil en San Luil 

Potoaf para que el 1obernador electo no asuma el poder. El 26 de 1eptiembre, 

Carlos Salina• de Cortar! a1!1te a la toma de protesta de Zapata; da tarde 

vlllta 111 obra1 del Programa de Solidaridad en la entldd. La clmara de video 

capta c&mo se reparten desayunos a 101 acarreado• al acto. El 29 de septle•bre, 

Salvador Nava Inicia "La marcha de la di1nldad" hacia el Dhtrl to Federal, 

mientra• que Zapata logra entrar al JO de 1ept1e•bra al Palacio de Gobierno 

potos1no, trae varto1 intentos fallldo1: aht continCian las mujeres navistas para 

evitar que el 1obernador llegara al lugar. Ante la presi6n Interna Y los 

co111entarto1 en el extranjero, el 12 de octubre renuncia Fausto Zapata Y se 

nombra a Gonzalo llartfnez r.orbaU. gobernador interino, lo que provoca el 

descontento al interior del PRI local. Los acontecimientos permiten a Nava 

1u1pender 1u urcha por carretera y se entrevista con ttart(ae1 Corball, en buaca 

de la de•ocracia. 

- EL EXOVO Y OTRAS QUEMAZONES. Narra la decisl6n de quemar los paquetes de 

l•• elecciones presldenctales de 1988. Ta•bU!n se registra c6mo 1e alza con el 

triunfo fraudulento Salvador Neme Castillo en las elecciones de 1obernador en 

Tabasco en noviembre de 1991, por lo que el perrediota llanuel L6pe1 Obrador 

Inicia una marcha hacia el Distrito Federal, es el !laudo "hodo por la 

democracia". L• marcha de cientos de personas, llega a la c:fudad de Mfxico el lJ 

de enero de 1992. L6pez Obrador conafgue que se reconozcan alaunos trlunfoa 

municipales y soluciones mediadas en otras zona1. Ne•e Ca1tillo ""renuncia". 

El epUogo del video es que si bien Salvador Nava y L6pez Obrador no 

encuentran la democracia, Ja acercan con aus manifestaciones. 

- MlCHOACÁN. Las eleccionea a gobernador en "lchoac6n en 1992, la lucha 

ctvfl encabezada por el perredista Crist6bal Arfas ante las constantes 

irregularidades en el proceso que lleva al poder a Eduardo Villasetlor y su 

obligada "renuncia" ante la prest6n • 

.. 1992. Entre Otros aspecto•, el video resume los diversos proceaos 

electorales durante 1992 en el pah. 

- LA MAQUINARIA VEL FllAUVE. Es el co•pendlo de 101 m6todoa prllstas rumbo a 

la eleccl6n presidencial de 1994, para asegurar el triunfo de Erneato Zedlllo 
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101 navhtao, junto con Cuauhtfaoc c•rdenao y Luis H. A1varez denuncian en el 

Distrito Federal el fraude electoral. Inicia la realstencla civil en San Lulo 

Potoal para que el ¡obernador electo no aau•a el poder. El 26 de 1eptiembre. 

Carlos Salln1• de Gortari aatate a la toma de proteata de Zapata; da tarde 

vislu lao obr11 del Programa de Solidaridad en la entidad. La clmara de video 

capta c6mo se reparten desayunos a 101 acarreados al acto. El 29 de aeptle•bre, 

Salvador Nava inicia "La 111archa de la dignidad" hacia el Di1trito Federal, 

mientra• que Zapata logra entrar al JO de aeptle•bre al Palacio de Gobierno 

potoslno, tria varloa intentos fallido•: ahl continflan las mujeres navlstas para 

evitar que el gobernador llegara al lugar. Ante la presl6n interna Y loa 

comentarlo• en el extranjero, el 12 de octubre renuncia Fausto Zapata Y se 

nombra a Gonzalo Martlnez Corbalti gobernador lntertno, lo que provoc• el 

descontento al interior del PRI local. Loa acontecimientos perml ten • Nava 

suspender su urcha por carretera y se entrevista con Kartfaes Corball, ea busca 

de la democraci•· 

- EL EXOllO Y OTRAS QUEMAZONES. Narra la decisl6n de quemar los paquetes de 

laa elecciones presidenciales de 1988. THb!En se reslstra c6mo oe alza con el 

trlunfo fraudulento Salvador Neme Castillo en las elecciones de 1obernador en 

Tabasco en noviembre de 1991, por lo que el perrediata Manuel L6pez Obrador 

inicia una marcha hacia el D!stri to Federal, es el !laudo "lxodo por la 

democracia". La marcha de ctentos de personas, llega a la otudad de Mfxico el 11 

de enero de 1992. L6pez Obrador consigue que se reconozcan al1uno1 trtunfo1 

municipales y soluciones mediadas en otras zonas. Neae Caattllo "renunciaº'. 

El epUogo del video es que si bien Salvador Nava y L6pez Obrador no 

encuentran la democracia, la acercan con 1us manifestaciones, 

- MICHOACÁN. Las elecclonu a gobernador en "lchoacln en 1992, la lucha 

clvll encabezada por el perredlsta Crlat6bal Arias ante las constantes 

trregulartdadea en el proceso que lleva al poder a Eduardo Vtllaseftor y su 

obligada "renuncia" ante la presi6n. 

- 199t .. Entre ótro1 aspectos, el video resume los diversos proce101 

electoraleo durante 1992 en el pata. 

- LA MAQUINARIA llEL FRAUllE. Ea el coapendio de loa mEtodo• prUatas rumbo a 

la eleccl6n presidencial de 1994, para asegurar el triunfo de Erneoto Zedlllo 
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ante Cuauhtl!moc Clirdenas y Diego Pern4ndez de Cevallos. 

- 21 DE AGOSTO: ELECCU1N BAJO SOSPECHA.Diversos medios informativos inician 

una campana de desprestigio contra Cuauhtl!moc C6rdenas, meses antes de las 

elecciones presidenciales del 21 de agosto de 1994. Durante la jornada 

electoral, las cAmaras del Canal 6 de Julio y aficionados que donan el •a ter tal 

visual, registran irregularidades en el padr6n, algunas casillas abren tarde y 

en otras se ven los "carruseles" de soldados o policfas. El principal problema, 

se encuentra en las caslllas especiales, donde desde temprana hora se agotan las 

300 boletas. El en~jo .en estos lugares mueve a decenas de capitalinos a 

protestar ante el Instftuto Federal Electoral. El triunfo de Ernesto ZedUlo 

Ponce de Le6n mueve -.a la protesta de los cardenistas en el pala. El 28 de 

septiembre, de las;'· ftlas 'del PRI surge quien o quienes dan muerte a su 

Secretario Gener81, Jos& Francisco Rutz Massieu. La agi taci6n social crece, los 

altos empresarios enfrentan secuestros, mientras el presidente Salinas ocupa los 

primeros lugares en los medios de difusi6n, ante un Ernesto Zedilla gris antes 

de sustituirlo en el cargo. El primero de noviembre de 1994, Salinas de Gortari 

rinde su Ciltimo informe de gobierno ante las impugnaciones de la oposici6n; 

illIENTES SALINAS!, reza una manta justo debajo del mandatario que habla de 

limpieza electoral. 

IV.l FllllUlE CB Dll RIO: EL llBC DEL EM;Nb ELl!Cl\'.lML. 

Un caso especial de los videos del Canal 6 de Julio dedicados a los fraudes 

electorale1 es 'F1r.aude ce da 1ti.o', ya que busca ús que denunciar, orientar Y 

educar a la opostci6n en los procesos electorales para detectar y superar las 

irregularidades que ocurran. 
En una breve introducci6n, la cinta informa de la calda del valor real del 

salario y el aumento en el precio de la canasta bAeica. El programa Nacional de 

Solidaridad se convierte en votos para el PRI en algunas zonas. Se menciona 

tambifn la deaerci6n de prUstas que se afilian a otros partidos, especialmente 

al PRO. 
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En el apartido "Atole con el dedo", ae ve a Carlos saunas de Gortari 

hablar de la honestidad de su mandato en el manejo de la economla nacional y au 
respeto por el orden. 

El narrador del video -Mario Dlaz Mercado- Invita a respetar la legalidad y 

a combatir el fraude. Inician las lecciones del fraudecedario. 

PRIMERA LECCIÓN. Se mencionan loa plazos y requisitos que deben reapetar 

loa ciudadanos para ser candidatos populares. Tambit!n se muestra la manipulacitin 

del padr6n: suprimir los noabres de quienes apoyan a la oposlci6n y en caabto 

aftadir a los que no viven en la zona, e incluir en el listado a persona• ya 

fallecidas. 

Se debe cuidar ademis, alecciona el video, que se entreguen todas las 

credenciales. Un mEtodo mis del fraude es cambiar una casilla de lug11r o abrir 

una "casilla bis" horas autes de la elecci6n o en el mismo momento de iniciar la 

votaci6n. 

Los funcionarios de caailla deberlo tener una copia del padr6n, un manual 

de capacitac16n, el prontuario de violaciones electorales, los machotes para los 

escritos de protesta, la credencial de elector y una identlficaci6n con 

fotograff.a (cuando se realiz6 este video -1990- no se utilizaba aGn la 

credencial para votar con fotografla). Los encargados de la casilla no debed.n 

abandonarla. El representante partidista certificar§ que todo se encuentre en 

orden. 

SF.GUNDA LECCIÓN. La mala calidad de la tinta que se pone en el dedo pulgar 

puede propiciar loa llamados "carruseles", es decir, que una persona vote dos o 

más veces en diferentes casillas. En un "come retal", el video muestra como 

utilizar 6~audeUn, para ll•plar la tinta. 

Los represen tantea de casilla deberán evitar el tortuguisao en las filas 

para votar, a fin de restar incidentes que terminen en violencia y 

provocaciones, ademas de cerciorarse que no exista propaganda en la casilla, ni 

robo de urna,. Los votantes no deberlo presentarse ebrios o armados. 

Una irregularidad mi.a se presenta cuando hay personas ajena1 en la mesa 

directiva o se permite votar sin credencial de elector. El presidente de casilla 

ea responsable de que Esta no se quede sin vigilancia. 

Los representantes de partido deben ampliar su vigilancia para conocer, si 
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existen, los lugares donde se queman o falsifican las boletas electorales. 

·ÚLTIMA LECCIÓN. Durante el escrutinio en la casilla, no podr/i intervenir el 

presidente, •ecretarlo u otro funcionario, s6lo el escrutador, quien debe 

escribir con letra y nGmero los votos recabados. Si hay alguna Irregularidad, 

los representantes de partido firman "bajo protesta", ademl• de elaborar un 

escrito en el que se detalle la Irregularidad; ala tarde se aco•pafl1ri • los 

funcionarios encargados al comi ti electoral para asegurarse de que lleguen la• 

urnas. Los partidos polltlcos luchan después de una eleccl6n fraudulenta en el 

Colegio Electoral, 

NOTI6 DE JULIO. En este 'noticiero' destaca la nota taurina: en la fiesta 

brava se enfrenta Salinas de Gortari al toro De•ocracio. 

Aunque dirigido primordialmente a la opos1cl6n perredtata, en el video 

queda el testimonio de lo que se debe hacer bajo la responsabilidad de 

representar a una fracci6n partidista o a la sociedad civil, amfin de presentar 

el aaterial que bien podr[a servir como prueba ante el Colegio Electoral para 

denunciar las mCiltiples irregularidades en las elecciones del sexenio de la 

modernidad y el neoUberalismo. 

Los protagonistas princlp1les de los videos acerca de fraudes electorales 

son los votantes, los funcionarios de casilla y las autoridades electorales, 

quienes por un lado denuncian las irregularidades o quienes por otro lado 

aportan su granito de arena 0 su monolito para asegurar un triunfo falso. Con 

apenas dos clmaras de video, los integrantes del Canal 6 de Julio recorren 

casillas para detectar irregularidades. No i•porta ser experto en el •anejo del 

equipo, ya que loa : miembros del Colectivo buscan ante todo la imagen Y el 

testimonio en el •omento oportuno. Ademas' los aparatos son aenctllo•, y por quf 

no decirlo' rudiaentarioa en comparaci6a con los que •e encuentran en manos de 

101 srandea •onopoliol lnfor11ativoa. 
Carlos "endoza habla del equlpo tlcnlco del canal: "tenemos para el equipo 
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de ca.ara1 equipo ae•iprofesion.l, de Hi8, un equipo popularizado que graciH a 

1• carrera tecno16gtca que traen la1 e•preaa1 te ofrece clur11 que at laa aabea 
u1ar profeatonalmente te ofrecen una calidad bastante alta. Esto fue una de las 

ctrcunatanctaa que aprovechamoa del video. En edtcU5n tenemos un equipo baatante 

obaoleto. El cuerpo central del equipo de edici6n ea ••Y ob1oleto, Son mSquinu 
que ya ca1l nadie la1 u1a. Ta•btln ahl, con pactencta. con ganas de hacer 111 

co1a1 la va•oa llevando, pero al tiene coatoa auy altos para nosotros. 

Trabaja•o• a veces con aucha lentitud¡ con mucha frecuencia tenemos problema• de 

aantentmtento ••• que laa .aqutna• e•plezan a fallar. Un video que deblamos haber 

editado en tres dtaa noa lleva atete. Y ah! pues la• perapectlvaa tnaediataa no 

tndlcan que podamos renovar porque e• 11uy costoso. Puede que parcJal•ente le 

vayamos echando una renovad ita pero e1 •uy diffcJl; e1taa hablando de decenas de 

•ilea de d6lare1 pira caabl1r de equipo. Entonces no vamos a c1abiar un equipo 

auy obsoleto por otro •enos obsoleto. Ea co•o ai tienes un Ford 54 y tu gran 

ca•bio es que vas a co•prarte un Chevrolet 56, y va a aer la 1aism1". 

Loa realtzadorea cuenten taabtfn con el apoyo de la sociedad civil: de 

dlferenteo partea del palo H leo lla•6 por te16fono para preguntar c6mo 

colaborar para cubrir laa eleccloneo preaidencialea del 21 de agoato de 1994. El 

Gnico requisito que H le• pidi6 a loa voluntarloa, fue fll•ar la1 anomalfaa Y 

enviar el •aterial a las oflcin.a. El reaultado: •ucho material teati•onial de 

la• irre1ularidadea en la jorn.da electoral. 
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DE GOBERNANTES Y 
GOBERNADOS 



v • .. CllDllNftlS y CD9INlllXlS 

"¿Qulln es cada uno en Mblco?. Dondequiera_ 
encuentras slauladorea¡ asesino• dtarrazado'i' 
de hlroea, burgue1es dlafra1adoa de lldere1, 
ladrones dhfrazado1 de diputados, mlnt1tr08 
disfrazados de aabloa, caciquea disfraz:adoa 
de dea6cratas, charlatane1 dl1fra1adoa de 
llcenclado1 • deugogos disfrazados de hombrea. 
¿QuHn leo pide cuenta1? Todos son unos 
ge1ticuladore1 hlp6critas'". 

RODOLFO USIGLI. El Ge6ücidado~. 

Si bien el Canal 6 de Julio dedica buena parte de sus videos a los procesos 

electorales, aborda también la problemltlca de 101 aexicanos, la1 

unlfe1tactonea y luchas contra el poder y el autoritarhmo, asl coao el 

deaempefto de los servidores pObllcoa en sus dlveraos niveles jerArqulcos -

•desde el c1cique de pueblo hHta el Jefe del Ejecutivo Nacional-. 

Por otro lado, existen personajes pGbltcos que por su tendencia pol[tica 

contraria al rfgimen actual •e encuentran urginados de la1 gr•ndes cadenas 

noticiosas. El Canal 6 de Julio abre un espacio a estos luchadores sociales, sus 

causas y aeguidores. 

V.1 LOS CHICOS 

Por la noche, "El Canal de las Estrellaá'" preaenta en su hor•rto estelar a 

J•cobo Zabludowsky en un primer plano (est• to•a brinda un gr•n v•lor expre1tvo 

y realza al sujeto) en el noticiarlo ""24 Horas"". La nota mb i•portante del dla 

oe refiere a las actividades del presidente del pals: comida con diplomltlcoa, 

iuuguraci6n de obras aoctales, firma de acuerdos comerciales,.•. ¿la fecha?, 

puede aer cualquier dfa, cualquier mes y cualquier año. El eaque•a se conUnCia 

todos los dfas y en casi todos los espacios inforaattvoa, no a61o de Televisa, 

sino del reato de medios inforutivos. 

Por supuesto, en estos noticiarios televisivos, radiof6nicos o inclusive en 
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los peri6dicos, se resalta el aspecto positivo de nuestros dirigentes poltticos. 

Lejos, muy lejos, ·quedan .las fallas• los tropiezos o descalabros que sufren por 

la incorrecta forma de servir al pata. 

"Lo4 e,¿n.ico6", el capitulo nueve del video 'CJtón.ica de un 61taude', presenta 

a Manuel Bartlett, un Secretarlo de Gobernaci6n sumamente nervioso y titubeante 

al hablar del problema en la recepci6n de infor•aci6n de los resultados 

electorales en la contienda presidencial de 1988. Pero el sugerente titulo bien 

sirve para aplicarse a otras imligenes captadas por las cimeras del Canal 6 de 

Julio; im4genes que dtftcUmente se ver4n en otros medios. lfectivaP1ent~ •... aon 

los mismos funcionarios de los noticieros "agachones", pero ya no en sus 

mejores Angulos, sino en sus actuaciones err6neas o de franca c~r~.upci6n. 

"Lo6 c.<.n-lco6" -segGn las imlgenes del Colectivo-, son pritstas como 

Margarita Ortega, candidata al gobierno de Baja Californta·_·N~rte en 1989, quien 

ptiblicamente reconoce su derrota ante el pan is ta ErneSt~_'(Ru·f·f o;· .eñ un ·acto de 

concertacesi6n, el PRI cede la gubernatura del e~tado ~o~~~·fi~·,para :~rrebatar el 

triunfo en Hichoac4n al PRD. Carlos JoD:git.ud BB~ri,c;>s d~ja su puesto al frente 

del Sindicato N'acionai' de Trabajadores de la EduCac16n, y es ocupado por Elba 

Esther Gordillo; mientras,-''.los maeátroB -me'X'ic~~os:· p~rciben m.tseros salarios y 

eatin atados al, ch~r~Í~~~ s·Í~di~aÍ. ~,En s~ Gltimo !~forme de gobierno, Miguel de 

la Madrid Hurtado permanece inmutable ante los gritos de reclamo de la 

oposici6n; en su rostro se deja ver cierta burla por las protestas. 

'Lo6 c..<.n.ic.od • se reflejan en ta carta enviada por el entonce1 gobernador 

del Estado de l!Exico, Ignacio Plchardo Pagaza, al presidente del PRI -Luis 

Donaldo Colosio-, en la que informa que en la campaña electoral local de 1990 

ese partido cuenta con las obras del Programa Nacional de Solidaridad, 

traducidas en votos a favor de sus candidatos. En el video 'Con.t1taco11.11..iente', el 

presidente Salinas de Gortari habla de su polltica de respeto por los derechos 

humanos y aparecen l•lgene1 de agresiones de los cuerpos de seguridad contra la 

poblaci6n. En otro momento, en otro video, el jefe del Ejecutivo habla de la paz 

social que impera en el pala. 

'Lo6 c..<.n.ic.od • , como Ram6n Agutrre Vellzquez anuncia 1u "propia" 

determinaci6n de renunciar a la gubernat:ura de Guanajuato. El aobernador de San 

Luis Potost, Leopoldino Ort1z Santos da el grito de independencia el ata 15 
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de septhmbre de .1991 ante·ei. repudio de la .poblaci6n,.que .apoya. a .Salvador Nava. 

El gobernador. electo de 18 . entidad, . rS.usto:, zaPata,_: presenta,· su :·renuncia dlas 

despufis, .en t.~nt.o Gonzalo Martlnez Corba.~4, _-_nomb~~.d_o· g~~e~n~d~·r,.:,_1~~~:rino, arriba 

al pUesto preaión~do. por e1 abucheo d.e pritstas y .-~~vts_taS_·pói::~:-tguaL 
'Lo6 c.t.Mcoti' se encuentran en todos los ·videos :del Canal· 6 _de Julio; los 

anteri_ores, son s6lo algunos ejemplos de su "destacada" ~afticipa~-~61.1 _en _la vida 

nacional. Y son además las imliigenes que Jacobo nunca presen:tat4 ·en "El Canal ~e 

las Estrellas". 

V. 2 IJJ6 CMJJIJ6 llt:L MmlO CMUlDllllC 

Meses antes de las elecciones presidenciales de 1988, Cuauhtfmoc Cirdenas 

Sol6rzano -hijo del presidente Lfizaro CArdenas y exgobernador de MichoacAn

encabeza la corriente critica al interior del PRI y mis tarde abando:ia ese 

partido para contender por el máximo poder ejecutivo, postulado por el Frente 

Democrtitico Nacional. Pero Ctirdenas fut! más .alli de una figura rebelde al 

régimen, y su activisnío puso· a CJ:omblar a_.'la·.clase polli:tca por la fuerza que 

alcanz6 su campafta. 

CuauhtEmoc CArdenas recibi6 el apoyo de miles de simpatizantes en. todo el 

pala Y mtis allA de las fror\teras. Los medios informativos, sin embargo, 

intencionalmente desatendieron el trabajo proselitista del candidato opositor y 

brindaron el mayor espacio posible al prilsta Carlos Salinas de Gortari. El 

Canal 6 de Julio, como pocos medios, sigui6 la trayectoria de Ctirdenas de una 
manera insistente. 

'El t.ie.mpo de. la e6pe1tanza' muestra a campesinos, obreros y campesinos que 

siguen a Clrdenaa en su campafla electoral. En 'C1t:ótúca de un 61taude' el candida

to opositor llena de •tmpatizantes la explanada de Rectorla de la UNAH, el 

campus politficnico y la Plaza de la Constituci6n. Los rostros de los asistentes 

sonde combate, de esperanza. En otras pE'oducclones como 'Que 11.eunc.i.e.' y 'M-ic.ho,! 
cán: no a la democ1tac..ia', se resalta la figura del ingeniero. 

Pero los videos que reseE"van mayor tiempo a Cuauht~moc CliE"denas son 
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'Comu.nicado de. JuMo 90', en el que se realiza una amplia entrevista al 

perredista acerca de temas de interl!s general y 'Pie.z p11e.gunta.6 pott. .ta 

democl'l.aeia', una entrevista realizada por Carlos Honsivlis en vtsperas de las 

elecciones pre1ldenciales de 1994 1 en las que nuevamente contendto el ltder 

opositor. 

El extenso material del Canal 6 de Julio acerca del boom cardentsta permite 

a los pocos Interesados relacionar a los videoastas con el PRO y su ltder. 

Especialmente las criticas al Colectivo se enfocan en este senti~o. El 

siguiente, es el comentario de un estudiante de periodismo de la ENEP Arag6n, 

Edwin Alc4ntara Machuca, luego de ver algunos videos de los realizadores: 

"podemos dtsernlr que la columna vertebral de su propuesta es la exaltación de 

la figura de Clrdenas. Y hablo aqul de la 'flgura', porque propiamente es eso, 

mas no su propuesta polltica ni la de su partido como una alterna ti va, de ello 

se sabe muy poco -es decir, se da por hecho que es una verdad Irrefutable que 

las mayor las se adhieren a cArdenas porque el cardenismo es bueno 'en si', pero 

tio se habla de las razones reales por las que los ciudadanos creen en fl-. 

51 bien el cardenismo surg16 como un fen6meno que denomin6 a las expresiones de 

avidez de democracia por parte de la sociedad civil, y al mismo tiempo 

represent6 una coyuntura en la que la organtzaci6n popular pudo haber cobrado un 

vigor extraordinario, tambi~n represent6, en cierta forma, el abanderamiento y 

qulzl, hasta la inatitucionallzac16n de las llamadas manifestacionea de la lucha 
civil. En e1te aentido, reesulta lamentable que, a fin de cuentas, tal como lo 
muestran loa videos del Canal 6 de Jul lo, hayan "muerto y sigan muriendo en 
conflictoae elector alea, personas que atln cifran sus esperanzas en un partido 
polftlco, y mis aGn, en la. 1ombra de una figura legendaria: Llzaro Clrdenas. Es 
triste que sus muertes a6lo sirvan para validar y afianzar una imagen". 

Carlos Hendoza tiene siempre la re1puesta a este tipo de criticas: "• •• ast 

como nos dicen cardenlstas podrlan decirnos 'naviataa', pero no lo hacen a pe1ar 

de que tenemos dos documentales sobre esa figura". Los trabajos a lo& que se 

reflere el vldeoaota son •San Luü: lecCA'.611 de cüg.U:dad', que ya se coment6, Y 

1 Nava.', el hombre que dej6 el consultorio mC!dlco para encabezar la lucha de 

lo• potoalnol contra el PRI. Salvador Nava fue reconocido en vida y despu~s de 
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muerto incluso por sus adversarios polfticos. 

El doctor Nava, Uder del Frente Clvlco Potos1no agrup6 diversas 
tendencias poJlticas; durante su campaña a la gubernatura en 1991 se unieron a 

~l perrediatas y panistas para competir contra el prilsta Fausto Zapata ... No 

ocultamos en nuestro trabajo la 1impat!a que sentimos cuando creemos que alguna 

de las pat"tes está asistida por razones", 7 indica Carlos Hendoza a la prensa. Ea 

.Por eso que "en ~l reportaje sie•pre hay un punto de vista, y aht nosotros no 

tenemos ningfin inconveniente en mostrar a los actores polf.ticos como los vemos. 

Yo creo que Clrdenas, Independientemente de errores, que los tiene que haLer 

cometido, representa la voz mAs resistente que ha estado ofreciendo resistencia 

a un gobierno que para nosotros es funesto. Entonces, ¿quién estuvo en contra de 

las reformas al Articulo 27, qui6n estuvo permanentemente porque los procesos 

electorales fueran Umptos, fueran re11lmente democráticos?" Y continGa 

cuestionandó" el director del Canal 6 de Jult o: "¿quién estuvo pugnando por 

matizar cuestiones tan importantes dentro del TLC? Pues fil. Es un actor que se 

ha destacado por su consistencia, por la congruencia de sus planteamientos, de 

su actuaci6n. Es decir, como referente para nosotros es indispensable. Y su 

imagen, bueno, pues, yo creo que si su Imagen la quisiéramos destacar mucho sin 

que ·hubiera en torno a 61 un suceso tan importante como el que se dib del • 88 al 

'94,. no ,to podrtamos hacer, pero el hecho es que Cirdenas movillz6 a un sector 

•Uy importante de la sociedad. Se convirt16 en el referente, en el depositario 

de la confianza de millones de mexicanos. Y a lo mejor lo que notan es que 

contrasta el trato que nosotros l~ damos con el que le da 111 televisi6n. Pero yo 

no entiendo cuando hablan del canal 6 de Julio y dicen 'ah, es que son del PRO' • 

Bueno, por qu6 no cada que hablan de Televisa dicen 'es que es del PRI, ea la de 

Salinas'. Nosotros hemos apuntado que hay crlticas a Cu1uhtEmoc en videos 

nuestros, en los de Chiapas, por ejemplu. Yo no he sabido que Telev11a o 

Televlsl6n Azteca jada hayan apuntado la menor critica por s1.1til que 1ea a 

Salinas. Salinas es perfecto para ellos. Entonces al le pusieran esa frase 

7. Raquel Peguero, op. cit. 

- .... -



detris de Televisa, detr4s de Telev~si~n .. Azteca, 'detrás de Hultivisi6ñ;· yo 

entenderla que nos lo pongan a nosotros. PerO es. como encoritrarle muchas pulgas 
al perro flaco, o busc4rselas". 

Durante la campafta presidencial de ~·¡·rdenas, ~e~doza coordin6 un equipo que 

particip6 en la producci6n de algunos programas, pero como un trabajo 

independiente al Canal. Durante las dos Ciltimas contiendas presidenciales, la 

participaci6n de C&rdenas permit16 la apertura de nuevas corriente.1 en la 

polltica mexicana, que mis tarde derivarlan en un :nayor endurecimiento de los 

trucos del po:ler para no dejar el lugar a persr>nas extraftaa a él. El nuevo 

cardeaismo, sin embargo, no fue bien tecibido en los medios de dlfusi6n. La 
democratizaci6n no los alcanz6. 

V, l llAS ALLll DE LAS ELECCIOllES: LOS QUE ABREN SURCO 

Los trabajadores de Cananea, de la Ford y Tornel, los "profes vengadores" 

(como se les llam6 a los agremlados de la CNTE en 'Et hado f/ ot.\a6 
quemazone.~' 1. los indios de Chiapas y Oaxaca, tienen un espacio en .los videos 

del Canal 6 d! Jullo. 

Más all§ de documentar fraudes electorales, los videoastas recotren el pala 

para conocer y dar a conocer la situaci6n de los mexicanos, 101 que forman parte 

del "México !>ronco", co110 lo llama Tom4s Mojarra. 

En la memoria hist6rica se guardan los acontecimientos ·trSgicos del 2 de 

octubre de 1968 en Tlatelolco. Mucho se ha dicho y escrito desde entonces a 

favor_ y en contra del movimiento estudiantil; en el video '2 de. octublle., de 

ve.1ta.6, no 6t o.t.v.ida.', se presentan im4genes inEditas de los protagoni•tas. De 

esta cinta, sin embargo, no existen copias para la venta al pfiblico, Carlos 

Hendoza señala que se trata de "un video fallido: durante un tiempo tuvimos 

dificultad para establecer la oportunidad en que se deberlan de terminar los 

videos. Conseguimos un material muy valioso del 2 de octubr.!:. Aqut el proble:na 

es que el titulo le creaba a la gente la expectativa de ver algo mis ~el 2 de 

octubre de lo que mostraba. En primer lugar sentimos que podla verae medio 
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trariiposo el video. En segundo, formal nente nos parecta que estaba bastante mal 

estructurado. Fue un experimento con un formato •tue no hab1amos usado. Entonces 

es un poco preservar la confiabilid•d del producto que nosotros hacemoa. No 

queremos que alguien se lleve un video malo, que nosotros mismos ya pensamo1 que 

no funclon6 y que adem4s sientan que les est4s dando gato ·por liebre". 

Muchas otras luchas reglstra el Canal 6 de Julio, luchas que en el sexenio 

sal1n1sta se incrementaron, as[ como el uso de la fuerza para reprimirlas; tal 

es el caso del poblado mexiquense de Tejupilco, donde los pobladores, y 

especialmente las mujeres, se organizan en defensa del voto. 
'El é~odo y otka6 que.mazoneó' presenta, aderaSs de la caminata de 

perredlstas tabasqueños al Distrito Federal, a ºlos .. ~~~· no se dejan": dos 

trabajadores en huelga de hambre de la SARH _,(Secret'~rla . de 'Ágrlcul tura y 

Recursos Hidráulicos)¡ la lucha durante cjullocy_iagosto-c:de·i991 ~n la fibrica 

t.~xti~_:_: s.an~a.: ~~~a-;~·:.· t~.~b~~~·-: ~u.~st~~ .-ª _·.~n.~~/~~~~,~:ro~~;:~I;p·~~;·~~~'., ~ ~asar sobre los 
gr~nadei-~~:, :p~~I:':~~~~ : ·~sc~chadoB.' t~S :.,"ref,~r~~~~;~-~.i~,,::A~tt~·~10 . _27 Constitucional, 

re~ ~re'~ t~'>:-~. '~}~.'~_;·~~~:~~~. i~"~' :<~~.~\: ~~.:~ t ier'rí{/?-~C:.a.~~~á .~-~.i~~ _désC~~ t-e_O-to .. 'de campes! nos 

;:;;:F.i:1:~:~;~t3,\~~·JIT,!i~~K~ti~~j~!~~:~·~:~: .. ~.:::~ 
i~ti~~rle.s de .. etÍ·~~~n~,.~~i~n~~~y~~-r·~~~~~~i'.6~ ~Y~·.'P~~-Voca.c16~ Q~e padece el pueblo, los 

trabajador'és · q'Ue l~Ch&·~·,:. P~~ ·;¡~'.~·;·~~-~-i~n·~~~ci·a Sindical y los. defensores del voto. 

Las nume~osas 'C:o'tii~rlidad~s ,;ind.íSenas de México representan para turistas y 

autoridades locales parte del folklor nacional. lle ahl el 6nico 1nterEs por 

fotografiar y filmar a los grupos ~tnicoa con flnes "culturales ... Pero ademls 

del sentido ancestral y arttstlco, los tndlgenas enfrentan en la actualidad 

diversas problemiticas para subslstir en condiciones de extrema pobreza y 

marginac16n, ara~n de los remotos e incomunicados lugares en que resider.: 

• Ab~ündo 4Ultco: (a 4ituac.ión .<ncügena. en f.lb.(co' señala la forma arbitraria en 

que las comunidades lndtgenas son desalojadas por los caciques del lugar, 

mientras el .residente Salinas habla de la protecc16n de su gobierno a los mls 

pobres. Asimismo, el video demuestra que el Programa Nacional de Solidaridad es 

1nsuflctente en las zonas lndlgenas, donde provoca d1vi&16n Y crea dos 

concepciones de la realidad: la de los indios que requieren un territorio para 
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establecer sus proplas fo~a de goblerno, cultura y admln1atrac16n, y la otra, 

la concepcl6n oflclal de un 1010 terrltorlo donde el !atado declda; lao leyea 

aexlcanas, ajenas • 1•1 necealdades de laa comunidades aut6ctonaa, provocan la 

axhtencla de dos 1hte .. s de juotlcla en un a6lo lugar. Loo defenaorea de loa 

lndfgenas, Joel Padr6n y Samuel Ruta, sacerdote• cat6lico1 en Chiapas, sufren l• 

presl6n ¡ubern1aental para c¡ua 1b1ndonen 1u1 luchao. 

Con ea tos vldeos, el Canll 6 da Jullo re1ella 11 otra reelld1d nacional: la 

del pueblo mexicano. 
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LA CONTRACORRIENTE DEL 
CANAL 6 DE JULIO 



VI, U. <XlllDWXllRIJIH IJIL CMW. 6 Dt: .lULIO 

•ARTICULO 1. Todas las personas nacemos libres 
y debemos tratarnos fraternalmente, con 
respeto y dignidad, ya que estamos dotado• de 
~=~:~ho!". conciencia y tenemos los mts•os 

l)ecta~ac.i.ón U.Uve~4d de Pe.ucho4 HW11ano6. 

Un caso especial de las producciones del Canal 6 de Julio lo constituye 

'Con.t1r.ac.01t1t.C:e.n.te', video realizado en 1991, que testifica la constante violaci6n 

de los derechos humanos en Mfixtco. 
Al igual que los salmones que nadan hacia el nacimiento de los rlos, contra 

la corriente, tos miembros del Canal 6 de Julio luchan como otros medios, a 

pesar de los obsticulos del poder, mostr•ndo una real tdad muy diferente a la de 

la televisi6n monop6Uca. 

'Con.t1tac.01t1tiente', bajo la conducci6n de Carmtna Harttnez, presenta como 

lntroducc16n la "Declaraci6n Universal de Derechos Humanos", firmada por todos 

loa pabes miembros de la Organizaci6n de las Naciones Unidas en 1948. 

Participan con sus comentarios en este video las siguientes personas: 

* Mariclaire Acosta. presidenta de la Comisi6n Mexicana de Defensa y 

PromocUSn de los Derechos Humanos. 

* Bernardo BAtiz. Diputado Federal del Partido Acci6n Nacional. 

* Jorge G. Castaf\eda. Doctor en Historia Econ6mica. 

* Miguel Concha. Sacerdote, Presidente del Centro de Defensa y Promocl6o de 

Dere~hos Humanos fray Francisco de Victoria. 

* Néstor de Buen. Doctor en Derecho. 

* Luis de la Barrera. Doctor en Derecho. 

* Emilio Krleger. Licenciado en Derecho y defensor de presos en 1968. 

* Lorenzo Meyer. Doctor en Relaciones Internacionales. 

* Carlos MonsivlUs. Periodista y escritor. 

* Ver6nica Ortfz. Periodlsta. 

* Rodolfo F. Pena. Periodista. 

Inicia el video de los derechos humanos: 

Las imAgenea se siguen unas a otras con la constante de la represt6n de 
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1!rannderua 11 manÍ rCStont~s / ~n : s·~gu·f ~~ ·s~ '.brfhdaO: 8tgunos datos de·: Ja pobreza ·en 
loR ft J L J mua añoN: 

:,"• .~n.ero d,ó'19a3 ~ dlc~enÍbrede_.19aa el salarlo perdl6 el 60% de 1u poder 
adqulsltlvo. -~<·,·,·~; :, .,, · ·:.,~ • '·-,;-.;~· <,· 

:., cü8[C~~i1 .::íJOr ·'c·~~~,t~~:- ,d~'; ~-~~ ::'.mc·x.t_canos se mantienen por deba.) o de los 
flfnlmoa .·nutrlC·t"~nOtea.·~':·.· , , . . . - . 

- ·:. ul! ·_·cada--:·: 'éiOe :-.:~-~ii:iÍ:~~,~:~i~·-·~~:-~:. niilo s, clen mtl mueren por deficienctaa 

nutr té lona 1~~ ::_~·'. ¡;_\;;:-~·>" :, '. -~~:.'. ·:~-~~:·f~~.:~ '.~: . 
. -~:·.Cn_~~~~~rb.~_l}_~:~~ .. ~?~~~,,::~t:~~~ ---~.~~ecen de servtctoa de salud. 

- Existe un:dMlclf.habltaclon.l de 6.5 mllloneo en Mblco, 

- l!u i)2 a·~l5·.mU1ones de n~~os deben trabajar antes de los 8 aiios. 

- Úe c~da/Joo~:-nir1os, s6lo 55 concluyen la primaria. 

-. 41 mUlo.nC·s·de'·mexicanos no satisfacen su1 necesidades bialcas. 

- En Hb:ku hay sets millones de desempleados. 

- J 7. 11Ulonee vlYen en la extrema pobreza. 

El triunfo de C•rlol Salinas de Gortari en las elecciones presidenclalea de 

1988 lo l11v6 n 111odernizar la planta productiva, prt va tizar industrias 

paraeatRtales y restringir el poder adquisitivo de loa trabajadores. 

Lorenzo Hcyer afirma que en 101 comicios de 1988 se diu una verdadera 

competencia polltlca, 1ln embargo, falla la credlbllld1d del gobierno para 

respet~r el voto y no se recupera dur•nte el rt;gtmen de Salinas e1a 

credibllldad. N'stor de Buen considera, por su parte, que el sexenio comenz6 mal 

con el ajuete de cuentas poltticas hacia el stndtcato petrolero, en tanto que 

Jorge c. Castaf1eda aeflala que se impone un gobierno cuya intolerancia no ae 

resentta desde el mandato de Gustavo Dlaz Ordaz, intolerancia que se atente 

desde la forma en que se toma el poder. 

Una nueva t11.an6 ici6n 8 de granadero• y pollcfa1 amedrentando a 

poblact6n clvll, que intenta manlCestar su incon!ormidad. 

8. La tranalct6n tiene una durac16n de proyecct6n muy breve. Capta el 
nivel lnRtJntfvo y deacrtptlvo, para insertar en el mensaje un 
componente emotivo. Recuerda un concepto que el eapectador ate•pre 
debe tener pre1ente, tncluao en la valorac16n de las deda 
l•la1ne1. 
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Los campesinos e indlgenas son los mexicanos que sufren máyores violaciones 

en sus derechos, considera Martclaire Acosta, mientras el Padre concha afirma 

que los cuerpos policiacos cometen abusos contra el ciudadano coman·. Desde 

finales de 1988 a 1990, se denunc16 la. mu~rte ·de 26 Uderes. campesinos e 
indlgenas, Y se registran cientos de atropellos . m§s de polictas y agentes de 

seguridad, en tanto que en las grandes ciud-ades la extors16n, las detenciones 

arbitrarias y otros abusos se comete~ _dia_riamente éontra los ciudadanos. 

Nuevemante, a cuadro la imagen de Mariclaire:Acosta, quien denuncia la actuaci6n 

del Inmigration Service,· en la· frontera con Estados Unidos, el que constituye 

una fuerza militarizada·que·.mata' y persigue a los indocumentados; algunos de los 

que sobreviven, - Be remiten· :·~:·~'lÍts c4~celes mexicanas para ser extorsionados por 

las autoridades de ·n~es-t~~~P~ls:: 
En el vtdeO/'u~·¡¡.~t~~~¡~ón-· con m4s represi6n a loa mexicanos, permfte 

abordar los ~-r~tS~~-~~~:·-~i~íid1ca'1-~s:-- enseguida: 

Rodo·1 f~ :· r·.-_:· p-~n;r·~'·ii: p·~~Yec~o de desarro.llo econ6mico nacional se adecu6 

al inter~_~é-i°:~á1.-:.:'..:"A ~;f 1.n -,_;d~---é~de; a los particulares las industrias, se fomenta 

una· pol~tic~\· pa·~a· -~.~m.en.~Sr ~-ar ni§ximo las ganancias de los inversionistas y 
répf.iaiir ·a loS 'trabajad~re's... De Buen reflexiona que los conflictos en Ford, 

TOrnel y Cervecerta Modelo durante el régimen salinista, tienen su origen en el 

deseo, de·· io~. trabajadoi-es Por constituir sindicatos democr4ticos, pero se· 

enfrentari con despidos masivos- y repreSt6n. 

El 8 de enero de 1990 Cleto Nigno, trabajador de Ford, muere a manos de un 

grupo de choque de la CTH (Confederac16n de Trabajadores de HExlco), en la lucha 

por constituir una nueva base sindic~l~ D_e:_ igual forma, los obreros de Torne! 

de México sufren la agresi6n de g~lpeadores que se confunden . con ellos en actos 

de protesta. En Cervecerfa M0delo, la lucha por reducir la edad de jubilaci6n y 

crear una nueva direcci6n, concÍuye · con el despido de cientos de trabajadores. El 

ltder del sindicato d~··est~ >~m~·~es~," Germ6n Regltn, narra la represi6n que 

enfrentan _los : acti~·~st"as .-7·~~.r~.~-te: ~1 Congreso del Sindicato de Trabajadores de 

la Educaci6n, se .·~grede>.:á lO~~·m~estros que demandan democracia. 

Los · derechO~ /d~·,::ioS':f~ ·t'iabajadores que no son respetados son los de 

asociac.i6n, d~ ·. hu~ig~ :·.:y·,-,·~~·~~~~t~~cHin · coletiva, puntualiza ~odolfo F. Pefta. 

N6stor. de Bue~~ .p~·~ . .'s~::._·p~~t~'~«"_:.afirma que en los problemas de Ford, Torne! Y 
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Modelo, se crea una alianza del Estado y los sindicatos para evitar la 
democratizaci6n. 

Nuevas lmligenes de repres U5n son la pauta para abordar el tema de la 

libertad de expresi6n; se muestra al presidente Salinas de Gortarl afirmando que 

se respeta la critica del pensamiento ajeno a su forma de gobierno. Pero loa 

comentaristas no opinan igual que Al ••• 

Ver6nica Ortfz: lo que mis se criticarl del gobierno salinista al terminar 
el aext!nio, serl la repreai6n a los medios informativos, especialmente a los 
electr6nicos. 

Carlos Monaiv4ls: el gobierno es un devoto o fan4tico de la opini6n. 

"Todos los gobernadores leen a ocho columnas el magnifico discurso del 

licenciado fulano y creen efectivamente que su discurso fue ugntfico 11
• Eaa 

devoc16n por los medios loa lleva a buscar su control. 

Bernardo Blttz: la televisi6n es un monopolio que cuenta con un aditamento 

de oficialidad y la convierte en c6mpl ice de los fraudes del gobierno. 

Una prActica coman es "obsequiar" a los periodistas un sobre con dinero 

para comprarlos, es el famoso chayote, pero ademls existen otras formas de 

control, como las gacetillas y publicidad pagada en los medios, ast como los 

favores personales de comunicadores a los servidores pl'.iblicos. La Oficina de 

comunicaci6n social de la Presidencia limita la libertad de expres16n Y suprime 

los espacios contrarios 8 su opini6n. Destacan en este aspecto, los casos de 

Ver6nfca Ortiz y Francisco Huerta. 

Jorge G. Castafteda: el gobierno de Salinas de Cortar! es hipersensible a la 

opini6n del extranjero y ademls depende de las economfas de fuera t por eso se 

busca una mejor imagen al exterior y se impide que hablen los crfticos mexicanos 

de la aituaci6n del pah. 

Ver6nica Ortfz: el control a los medios de comunicaci6n viene directamente 

de la Presidenc la. 

Desde el asesinato de J1anuel Buendfa en mayo de 1985, el trabajo de los 

periodistas es peligroso. El rEgimen salinista present6 al supuesto asesino del 

columnista. en medio de una turbia investigaci6n. En tanto, 19 periodistas han 

1111erto de forma violenta desde 1988, 

T.tan4.ic.ión que nos lleva ahora a conocer · la violencia electoral en el 
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116xico de la modernidad• 

Carlos HonalvAis: se han ampliado los temas relacionados con el 

reconocimiento de los derechos humanos, y ahora se incluye además el rechazo al 
fraude electoral. 

Emilio krieger: entre los derechos humanos se encuentra el participar en la 

polltica. 

A cuadro la diputada de oposic16n por Tabasco, Manuela SAnchez, de la 54 

Legislatura, quien sufre la repres16n del gobierno estatal. El maltrato flstco 

que sufr16 viola su fuero constitucional. 

El PRI, viola el sentir popular por los siguientes ml!todos: 

- Eliminaci6n masiva del padr6n electoral de la oposicl6n. 

- Se organizan grupos para votar en varias casillas. 

- Robo de urnas. 

- Introducct6n de "tacos" de votos. 

- Alteract6n de actas de escrutinio. 

Bernardo Bitiz: el partido del gobierno recibe .todo el apoyo. 

Lorenzo H@yer: el ciudadano realiza un esfuer_zo enorme en las votaciones, 

que no se hace en paises como Gran Bretafta '.o Estados Unidos, al enfrentar la 

propaganda oficial, ir a depositar .el voto. y despuEs, continuar con la 

vigilancia de las urnas, movilizarse en las calles, hacer incluso frente a la 

violencia. S6lo entonces se gana en un proceso electoral. 

lliguel Concha: de diciembre de 1989 a noviembre de 1990 se registraron 90 

acciones delictivas contra la oposici6n, especialmente contra. activistas. 

polltlcos y de sindicatos. 

Hariclaire Acosta: en el fil timo reporte, Jos€ ÁlvareZ Icaza señala. Q':Je 12~ 
. . ' '~· 

militantes del PRO han sido asesinados por conflictos electora~_es '.~·-:!!~_.: .. ~~~-~~.ñas 

circunstancias. El PAN no cuenta con cifras oficiales al_ respe~to •. _. ::·:::'':.:."•' 
,~'-',."•f. . ' 

En este sentido, destacan las muertes de Francisco J~vier .. <?":ª-º~º ·!· R~mlin 
Gil Heraldes, el 2 de julio de 1988. Ernesto del Arco Parra,'·/~~¡¡·c¡;~'i~'·(;;¡~~ta 
Ju4rez. Jorge Flores Vargas y JesGs Ramos Rivas, muer:en por: -·s~ .. ·~dtf ~út_a'd~.'~~ ~el· 

1 •' ·.;o :·::•.-.•.•. -:·;· • 

Frente Democr4tico Nacional. La verdadera intenc16n de estas mu-;:rtes es~ .inhibir 

a la oposici6n, considera Luis del Arco, padre de Ernesto: ~.~~r§~ ,-de._·'m~chas 
violaciones a los derechos humanos se encuentra la policta · judictái, .:d.epe~dÍ~nte 
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de la Procuradur!a General de la Repfibllca. Al respecto, Miguel Concha dice que 

este cuerpo policiaco constituye una Elite mejor pagada,) en' el' ·a1stema :de 

ju•tlcta, que goza ademls de impunidad y cuenta en sus fila~ con lo&· ~¡~·.crueles 
crt11inalea. 

Javier Coello Trejo encabez6 la lucha contra el narc0tr4f1c.o. ·'Sus agentes 

llevaron a la cárcel a m4s de diez mil personas. En mayo de: 1990, .. en b·~aca de 

"criminales", asaltaron el poblado de Aguililla, M1choacln. El perredista 

Salom6n Mendoza, presidente municipal del lugar, fue ·torturado por "6rdenes 

superiores". 

En 1989, agentes judiciales eon acusados de violar a por lo menos 19 

mujeres. Tres casos quedaron impunes y 52 averiguaciones pendientes. En mayo del 

siguiente año, la defensora de derechos humanos, Norma Corona, muere en 

Slnaloa bajo obscuras condiclone1. 

En seguida, el video se refiere a la muerte de cuatro integrantes de la 

Familia Quijano, tras ser torturados• por los agentes de Coello Treja. 

Luis de la Barrera: los agentes judiciales no estin preparados para obtener 

confesiones y recurren a la tortura como mr!:todo comCin, aunque Esta no existe de 

forma normativa, pero lf en la pr4ctica. 

El presidente municipal Salom6n Mendoza, narra c6mo fue obligado a firmar 

su confes.16n, sin saber el contenido del documento. 

Al inicio de la adminlstraci6n salinista, el regente capitalino Manuel 

camacho Solla anuncia la creac16n de la Dtrecci6n de lntellgt!ncia, a cargo de 

Miguel Nazar Haro, acusado por grupos de opos1ci6n de contrabando de autos e 

informar a la CIA. Meses despu~s el func.ionario pide licencia a su cargo.•• 

Luis de la earrerai a pesar de los casi 50 afl.os de reglamentar el rechazo a 

la tortura en Mfixlco, Esta existe de manera cotidiana. 

T11.an4.l.c.ión con nuevas tomas de represi6n gubernamental. 

La explosiva s l tuacl6n actual en las cArceles se debe a los procesos que 

duran eternamente, las 1enten.cias dictadas por jueces que no investigan a 

fondo y la corrupci6n en el manejo de la justicia, reflexiona Hariclaire Aco1ta. 

Emilio Krieger, por su parte, apunta que mientras los pobres se encuentran en 

c6rcelea inmundas, con mala comida y sufren vejaciones, los presos ricos cuentan 

con clrceles mis c6modas. 
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Aunque el gobierno reconoce que existe una 1obrepoblaci6n del 40% en las 

clrceles. en realidad en algunos c1sos rebasa el mil por ciento. y el 

presupuesto ea dos nuevos pesos al dfa para la altmentaci6n de cada recluso. 

Entre los conflictos penitenciarios, destaca el motln en el cereso de Tepic 

N1yarit, el 22 de diciembre de 1989, en el que interviene el grupo paramilitar 

Zorros del Distrito Federal. Despuls de amagar a 13 recluso• y entregarlos a las 

autoridades, los ejecutan. 

Ademls de los Centros de Readaptaci6n Social (Cereso), existen en Mlxico 

clrceles clandestinas, por las cuales han pasado da de 500 desaparecidos 

polfticos desde los ai'loa setentas, como es el caso de Reyes Mayoral J.§uregui. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se contabilizan nueve 

desapariciones; la primera, del militante del PRT en Horelos, Josf Ram6n Garcta, 

en diciembre de 1988. 

Bernardo Bltlz: el marco jurtdico es insuficiente para el gobierno y dicta 

sus reglas sobre la marcha. El Estado pasa ast sobre las normas. 

Lorenzo Meyer: para .. amarrar" las reformas econ6micas, Miguel de la Madrid 

y Carlos Salinas recurren al autoritarismo. 

Bernardo Bitlz: la raz6n del Estado se encuentra en la frontera entre la 

dictadura y la democracia. 
Lorenzo Heyer: el informe de Americas Watch de 1990 es una relacl6n de 

horrores en MExico, aeftalados desde antes por Rosario !barra de Piedra. 

Afirma el texto del organismo internacional " .•• desde que Carlos Salinas 

de Gortar! aEumi6 el poder en diciembre de 1988, se han registrado violaciones a 

loa derechos humanos por parte de poltctas y cuerpos de seguridad ..... 

El 6 de junio de 1990, el presidente del pals anunci6 la creaci6n de la 

Com1ai6n Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Jorge Carpizo HcGregor. 

Carlos Monslvlis: el tema de los derechos humanos ae vuelve inocultable 

para el régimen, por lo que el gobierno crea la CNDH, como parte de su campafta 

de relaciones publicas; se logran cosas importantes, pero no es un compromiso 

profundo con la sociedad. 

Emilio Krieger: es peligroso que la CNDH dependa del presidente de Héxico; 

debiera ser un 6rgano regido por la Constltuci6n o al menos por el Congreso de 

la Uni6n. 

Lorenzo Meyer: antes de la entrevista de Salinas de Cortar! con el 
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preatdente norteamericano George Buah, donde se 

converaactonea acerca del Tr1t1do de Libre Comercio, 
CNDH, 

anuncia el inicio de las 

se crea eatrat6gicamente la 

A cuadro, Jorge Carptzo explica que la dependencia a su cargo no suple a 

los congreao1 locales, a los Tribunales ni a los cuerpos policiacos, no duplica 

el trabajo de nadie, su competencia ea precisa. 

Emilio Krieger: con la creación el 6 de junio de 1990 del Consejo Nacional 

y el Comité N3cional de Derechos Humanos, dependientes del Ejecutivo, se 

presenta un México ante el extranjero defensor de las garantfas, pero ea uaa 

defensa ineficaz. 

Las marchas, las manifestaciones, las congregaciones de ciento1 de, 

ciudadanos y campesinos, la nueva .t.tan~.ic.i6n que anuncia el pronto fin del video: 

Miguel Concha: en México existen ds de 60 organizaciones en el sector 

urbano, campesino y suburbano que pugnan de manera activa por defender sus 

derechos. 

Luis de la Barrera: falta mucho camino, contamos con una 1ociedad civil 

cada vez m4s organizada, que exige al gobierno lo que merece. 

Rodolfo F. Pefta: loa trabajadores deberfan tener autonomta y ser 

interlocutores del gobierno para salir de su situacii5n, pero ea diftcll 

lograrlo. 

Ver6nica ordz: el ciudadano es quien debe dar la batalla. 

Bernardo Bitiz: en los filtimos aftos, partidos y ciudadanos luchan porque se 

respete el voto, pero aCin no se ha logrado lo suficiente. 

Lorenzo Heyer: " ••• el costo que paga la sociedad sin experiencia 

democrAtlc• es enorme. Somos como salmones rfo arriba, pero con unas cascadas 

enormes, lo que gasta mucho el trabajo ••. "• 
"Loa aal•onea viven en el mar y nadan contra la corriente hacia los rfos, 

donde las hembraa desoban en el nacimiento de laa aguas. Algunos mueren, otros 

llegan. sus crfas crecerlo al impulso de la corriente, camino al mar" narra 

Carmina Martfnez. 

Fin de 'Contit«coitit.c'.en.te' 

salida interesante", seftala 

"He parece muy bonito plisticamente, muy bien logrado, bien armado, con una 
del video, que estA Florence Toussaint acerca 

avalado por 43 org1nizacionea ctviles, que se enumeran a continuac16n: 
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- Asamblea de Barrios, A.C. 

- llueca . 

- Caea y Ciudad, A.c. 

- Central Independiente de Obreroa 

Agrf colas y Campeslno1 

- Centro de Estudios Ecumfntcos, A.C. 

- Centro de Derechos Humanos 

Aguatln Pro, A.c. 

- Centro de Encuentros y Dt4logos, A.C. 

- Centro de Estudios llunicipales 

- Centro Mexicano para 101 

Derechos de la Infancia, A.C. 

- Centro Nacional de Coaunicaci6n 
Social, A.C. 

- De1pacho de Orientacl6n y Asesoda 

legal. 

- Enlace, Comunicaci5n y 

Capscitaci6n, A.C. 
- Equipo Pueblo. 

- Frente AutEntico del Trabajo. 

- Frente DemocrAtico de Consumtdorea 
- Grupo de Educacl6n Popular con 

llujerea, A.C. 

- Ilesa Obrero Sindical, A.C. 
- llovimiento Democratico de la Ford 

- Organizaci6n de Colono• del Estado 

De llfxico, A.C. 

- PIT. 
- Centro Operacional de Vivienda y - Praxis, 

Poblamiento, A. C. - Red de Educaci6n de !lujeres de C!AL. 

- Comi•i6n de Derecho• Humano• del PRD. - Revi1ta Filo Rojo. 

- Comisi6n Ejecutiva Secci6n X del - S!RTEC, A.C. 

SNTE (Secc, Democr&tica) - Servicio• Inforutivoa Procesado•, A.C. 
- Comisi6n Mexicana de Defensa y - Servicio, Desarrollo y Paz, A.C. 

Promoci6n de loa Derechos Humanoa AC. - Sindicato Unico de Trabajadores del 

- Co•i tE Eureka. 

- Coordinadora de Defensores Populare1 

- Coordinadora de Mujerea Benita 

Galeana. 

- Coordinadora Nacional de 

Trabajadorea de la Educaci6n. 

- Corre La Voz. 

- Cristianos Comprometidos con 

las Luchas Populares. 

Centro de Investigaciones y 

Estudios Avanzado& del IPN 

- Sociedad Mexicana de An'1isia 

Inatitucional. 

- Uni6n Campesina Democr6ttca. 

- Uni6n de Colonia• Populares, 

- Uni6n Nacional de llujerea 

Mexicanas, A.C. 
- Uni6n Popular Nueva Tenochtitlln. 

Uni6n de Veclno1 de la Colonia 

Doctores. 
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DESDE SU CASETERA TRASSMITE 
SIN CENSURA 

CONTRACORRIENTE 

Cerltula del videocasete Con.t'!.a.co'11t.-ie:nte del Canal 6 de Jullo. 
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A prop6aito ~e+ .tr,~ajo a coatrac.orrieate que •lguaoa arupoa clvllea 

real!aan ea Mblco, el Colectivo marcha fuera de loa clnones e1tablecldo1 por el 

poder. El trabajo del C•nal 6 de Julio llega ya a "mileo de personas", pero hay 
•illonea que no lo conocen ••• ¿Por qui? 

La indu1tria del video eatA al alcance de las ••••a, 

prefiere lo comercial a lo analltico, a lo crlttco, pero 
y en esta rau, se 
ademas la gente no 

conoce laa producciones del Canal 6 de Julio porque "no hay canales de dtfust.60, 

porque lamentablemente lo que estl mis monopolizado en este pala es la dlfusl6n, 

entonces pueden haber productores independtente1, pero no hay exhibidorea 

independientes y no hay salas de video, ademls la gente no esta acostumbrada a 

aaistlr a las 1ala1 y loa grandes circuitos comerciales, por supuesto estln 

aonopolizadoa y la televill6n jamlis transmltlri un video del Canal 6. Incluso ya 

lo han intentado ellos en el Canal 22' se los han rechazado• Ast que ese ea ~l 
problema por el que la gente no puede tener acceso masivamente a este producto , 

apunta Florence TousaaJnt. 

Carlos ftonaivlis lo atribuye principllmente a la sociedad: "Porque se ha 
visto que es una sociedad muy inerte que acepta lo que le cuesta el mlnfmo 

trabajo, que es prender la televia16n, que no quiere gastar para informarse, que 

no cree todavla en el valor de la lnform1ci60... la debilidad de la soctedad 

civil tiene que ver entre otras cosas con el escaso inter&s que la sociedad ea 

general le concede a la tnformaci6n". Otros factores, considera el escritor, 

son: "la desconfianza a la izquierda, la desconfianza a lo que consideran 

subversivo; la derechtzact6n que ha habido en sectores de la clase media, pero 

blatcamente, st creo que la explicaci6n radica en la profunda resonancia que ha 

tenido la dea1nformaci6n en nuestro medio y por lo mismo, complementariamente, 

en el nulo valor que ae le concede en grandes capas de la sociedad a un sistema 

informativo peraonal". 

Por su parte, Ver6nica Orttz considera que el trabajo del Colectivo no se 

conoce por la falta de dlfusi6n y apoyo del gobierno, tanto en canales estatales 

como prt vados. 

Marta Victoria Llamas, tajante, afirma que el problema radica en que "el 90% 

de las personas de este paf:s recibe la tnformacJ6n • trav6s de la televls16n, y 

a&s concretamente, a travfs del Canal 2, entonces como en el Canal 2 nunca les 
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van a permitir difundirse, es obvio ••• " 

Pero mis allll de la sociedad, en las escuelas de periodismo y comunicac16n 

poco se conoce del Colectivo. Como experiencia personal, compafteros de la 

carrera en la ENEP Arag6n recurren siempre a la pregunta ••¿en d6nde transmite 

este canal?". Es decir, existe la err6nea idea de que se trata de un canal 

televisivo, con una seftal fija en el aparato casero .en alg6n lugar del pata. 

El profesor Salvador "endlola afirma que el Canal 6 de Julio no tiene 

importancia como medio de comunicaci6n, porque no ha visto que la gente opine 

con su trabajo, que alguien diga en clase "es que yo vi un video del Canal 6 de 

Julio o yo reclbl lnformaci6n radlof6nlca del 6 de Julio", Seftala que lo que 

requieren son redes de comun1caci6n, efecto pfiblico.... "o sea que s.tquiera 

tuvieran el efecto de "Co1t1te .ta voz", t!se et he visto que es un· pertodiqut to que 

la gente compra, que lo leen, pero los del 6 de Julio he visto que van y los 

pasan -los videos- Y van unos cuantos, pero no hay circulaci6n de sus 

mercanctas". El experto en cine remata que los realizadores no han tenido 

planes de actividad pCiblica, no son coherentes en mantener un cortacto con el 

p6blico, quieren que el ptlblico vaya y los busque, en lugar de salir ellos a 

buscar al pfibllco. 

Epigmenio !barra al concede importancia al Canal 6, "porque la ha ganado a 

lo largo de los aftos, se habla de 61, se mueven sus videos; incluso· en la 

campafta presidencial hicieron cosas que salieron al aire. Yo desgraciadamente 

pienso que nosotros ten~mos la obligaci6n de tratar de informar a la mayor 

cantidad de personas y que un medio de comun1cac16n se vuelve importante en la 

medida -o un productor se vuelve importante-, en la medida en que impacta a mlls 

personas y que este es un esfuerzo mayCisculo. Ellos lo han hecho en la medida de 

sus limitaciones y posibilidades y hay que reconocer ese trabajo, han sido muy 

persistentes". Sin embargo, reconoce que no le gustan los videos del Colectivo, 

porque considera que el material polftico ast concebido "eatA agotado como 

gEnero". 
Carlos Mendoza, habla del papel de su grupo en los medios de difus16n: "Yo 

creo que la televisi6n y la radio est.§n colocando a casi todos los medios en una 

situaci6n de medios virtualmente alternativos, casi marginales. Es decir, si ttl 

comparas la influencia de "24 Horas" con la influencia de "Proceso" -que estA 
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•uy lejo• de 1er un• revl•t• ••ratnal-, pues es rldfculo. !sto1 matlndose una 

H•n. para aacar au revlata, para que la lean ¿culntos? 200, 300, SOO. y en 

ca•blo la televlal6n lnotantlnea•ente pesa en decenos de 11Ulonee, Entonceo hay 

un problema de qu1ln juesa en le cancha y qulln en las trlbunao. Y todo• 101 

dedo ju¡aaoa en lao trlbuno1, Yo te dlrla Excllalor, yo te dlrla La Jornada." Ye 

101 •tlceo que qulerao hacer entre L• Jornada y el Canal 6 de Julio, bueno, 

e1t& bien, pero •• •uy •ode1to. Y creo que durante un tiempo el Canal 1e aovi6 
en el terreno de que 1i era una vacilada o una cue1ti6n net•aente 1iab6lica. 

Creo que ya reba1amo1 eso. Ahora, te repito, e1taao1 jugando en las tribuna• del 

eotadlo. En la cancha nada do jue¡a Televloa, Televhl6n Azteca y algunos de 

101 grupo1 fuerteo da radio. No aabrla d6nde juega "ultlvlal6n. A la aejor al 

eatln en la cancha, aotln en el paallllto de abajo. Pero al ea un problema muy 

serio. E1 increfble que un monopolio con e1a1 c1r1cterfsticaa tenga buena 

cobertura tnaediata para tinta ¡ente. Convierte a loa per16dtcoa en expresiones 

ca1t 1tmb6lica1, una cue1ti6n de autocon1u110. El lictor de "'Proce10" e1 ca1t 

ateapre el al1•0. Un lector al que le falta un "Proce10" no va a cambiar de 

oplnl6~. Ea srave; la cueatl6n da 101 medio• ea auy delicada. Entonce• Incluso 

en la tribuna donde Ju11aoa, ea auy aodesto, claro que e1 auy aode1to" • 

Lo cierto ea que todo tipo de ••todo para darse a conocer ea caro, la 

publicidad que pretenda lle¡ar a laa srandea masa1 cueota aucho dinero; un 

anuncio 1obre la exhlblcl6n de un video en el perllidlco La Jornada 1obrepaaa loa 

do1 mil nuevo• pe101. Pero un factor fundaaental, coao ya lo •enctonaron 101 

experto1, es la paolvldad del aexlcano coadn, · el poco lnterla por lnfor•roe 

aun en la1 eocualH da perlodlHo ••• 
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CHIAPAS Y EL PRIMERO DE 
ENERO DE 1994 



"¿De qui tenemos que pedir perd6o7 ¿De qui 
nos van • perdonar? ¿De no callarno1 nue1tra 
miseria? ¿De no haber aceptado humildomeote 
la gigaote1ca carga h1ot6rica de desprecio y 
abandono? ¿De habernoa levantado en armaa 
cuando encontramos todos los otros caminos 
cerrados? ¿De luchar por libertad, democracia 
y justtcia7" 

EZLN. Subcomanda.11.te ~Mu~gente Ma~co4. 

En el minuto Inicial del primero de enero de 1994 comenz15 a operar el 

Tratado de Libre Comercio, algnado por Canadl, Eatadoa Unidos y MExlco, Jacobo 

Zabludowaky, en el noticiero "24 Horas" del dfa anterior, contaba 101 minutos 

que faltaban para el auceao ala Importante en materia econ6mtca para nue1tro 
pafa. 

Ese mismo dfa, estalla un aovtmtento insurgente que re1ta importancia al 

esperado acuerdo comercial: en el sureste mexicano, en Chiapa1, el grupo armado 

"Ejirclto Zapotista de Llberacl6n Nacional" ocupa los municipios de San Crht15~U 

de la• Caaaa, L11 Hargarf.taa, Altamtrano y Ocosingo. Los rebeldes, en 1u mayorfa 

tndfgenae y ca•pe1tno1 declaran la guerra al ejErcito mexicano y exigen 

alt•ento1, tierra, salud y educaci6n. 

Inicia as( el afto mis dlf(cll del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 

Al darse a conocer como grupo armado, el EZLN presenta la "Oeclaraci6n de 

la Selva Lacandona", documento en el que justifica la guerra como Ciltimo recurso 

para lograr la libertad y de•ocracia de los mla oprimidos. En un primer •omento, 

el gobierno mexicano afiraa que los "tranagreaore•" constituyen un mtnCisculo 

grupo, •l• tarde rectifica y difunde que se trata de una organlzac16n dirigida 

por extranjero•. Al •i••o tteepo, el ej6rcito mexicano 1e enfrenta a loa 

zapati1ta1, violando la• garant!as cona ti tucionales de la poblaci6n civil 

chapaneca. Organi1ao1 •exlcanoa e internacion1le1 de derechos humanos denuncian 

la forma despiadada en que actCian lo• militare•, lo que provoca una nueva 

rectlflcac16n gubernHental que culmina con la propuesta presidencial -aprobad• 

por el Leglalatlvo- de aanlstfa para loa participantes en el conflicto. 
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La tensa •i tuacUSn de 101 pri•eros dlaa de enero, lleva al presidente 

Salinas de Cortar! a reconocer la necesidad de dillogo, como Gnica vfa para 

1olucioo, por lo que deatgna ~1 canciller Manuel C.ucho Sol!• co•o el 

Comialonado pmra la PH y ReconcU!acl6n en Chiapas¡ el o~!apo de San Crlst6bal 

de la• Casas, Saauel Rulz, inicia •U labor como mediador en laa negociaciones. 

Se crea una leyenda: el 4ubcomandante Ha.reos, quien se desempeña como el 

vocero de los rebeldes, ea adeala el hombre sensible, que arranca suspiros de 

las j6venes y escribe "ep!stolas lle•orables". 9 Marcos es la figura del momento y 

desplaza a cualquier funcionario, a los candidatos a la presidencia y sus 

declaraciones en los medios informativos. Todos los periodistas buscan la 

entrevista exclusiva con el Sub. Otros intentan desprestigiar el movimiento 

armado y surgen llbros de anAllsls como ¿Po~ qué Clúapa6?, de Lula Pazos. 

La madeja del conflicto se enreda y surgen guardias blancas -los policfas 

de ganaderos y terratenientes en Chiapas-. Se derriban dos torres de la Comlsi6n 

Federal de Electrlcldad en Puebla y MlchoacAn y estallan dos bombas en Plaza 

Unlversldad y en las cercanfas del Ca•po Mllltar NOmero Uno, en la e ludad de 

Mlxlco. 
Sin embargo, las negocfacionea continGan y ae llega a laa Jornadas por 

la Paz, que lnlclan el 21 de febrero de 1994 en la catedral de Sao Crlst6bal de 

las casas, en donde se sientan zapatistas y representantes del gobierno. "'ª 
tarde, los Insurgentes llevan los acuerdos a las comunidades lndlgenas para 

discutirlos y votar por su aprobacU5n o rechazo. 
El asesinato de Luis Donaldo Coloaio, candidato prUata a la Presidencia, 

parece desviar la atencl6n de la oplnl6n pObllca aquel 23 de marzo de 1994. Las 

semanas, los meses se siguen ••• el comisionado Camacho Solla renuncia al cargo Y 

lo auatituye Jorge Madraza Culllar. Las bases zapatistas votan en contra de los 

resolutivos alcanzados en San Crtst6bal de las Casas y poco a poco el proceso de 

paz ae estanca, hasta el rompimiento del diAlogo por parte del EZLN. El ascenso 

8 
la preaidencia de Ernesto zedilla trae consigo una nueva visi6n del conflicto: 

lo que en un inicio fue un llamado al dlSlogo por parte del Ejecutivo, se 

tranaform6 en 6rdenes de aprehenst6n contra los lideres zapatistas Y la nueva 

intervenct6n del ejErclto en las zonas tomadas por el EZLN. Al 111omento. de 
1 llamad~ escribir estas lineas, aGn es confusa la situac16n en Chiapas, ante e 

de la sociedad civil a no reanudar la guerra. 

9. Carlos MonvlAls, durante la presentaci6n del video,, 'La. gue1t11.a de Ch.i.apa6' 
el 29 de enero de 1994, en el Centro Cultural San Angel. 
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VII.l lA llWCll Dft'DODllCiáN. 

La confua• situac16n en Chiapas en enero de 1994 se reflej6 en otros 

6rdenes de la vida nacional. El Canal 6 de Julio tambi€n reainti6 la tensi6n 
polltlca. Esta es la historia: 

La oficina del Colectivo ee encuentra en el tercer pilo del viejo edificio 

de Medell!n 33, en la colonia Roma. Ahf opera deml1 el Centro Nacional de 

Comuntcacl6n Social (CENCOS)", au director, José Álvarez !caza hizo contacto con 

grupos de derechos humanos de Chiapas en los primeros dtas de enero del '94. 

StmultAnea•ente, los videoa1tas recoglan material en la zona del conflicto, para 

un nuevo trabajo testimonial. En la madrug8da del 9 de enero y el lunes 10, 

intrusos roban en las tnstalaclones de estas asoctaclones civiles. 

El martes 11, en la 1eccl6n Correo Ilustrado de La Jornada, José Álvarez 

!caza dirige una carta a Jorge Carptzo, secretario de Gobernac16n, en la que 

protesta por la v1olac16n a las tnstalactones e tndtca que el Canal 6 de Julto 

es el principal afectado. Puntualtza que el robo tenla pretenciones de 

amedrentamiento. JO En una nota del mhmo diario, se explica que individuos 

autodenomlnado1 "Grupo PRI" ingresaron el domingo por la noche y hurtaron 

casetes de la contestadora telef6nica, una agenda, una mlquina de escribir, dos 

videocaseteras y una cimara de video, con valor de diez mil nuevos pesos. 

Adriana Madrid (4.ic) dio la voz de alarma. Los ladrones entraron por la puerta 

Principal ain causar daftos. El archivo vtdeogrlftco 1610 estaba revuelto pero 

completo. Carlos Mendoza afirm6 que el motivo real fue intimidar al equipo del 

Canal 6, 11 En el cartel que anunciaba el estreno del video 'Et b.odo y ot!t44 

quema.zone~' apareci6 la frase "Grupo PRI". 

No par6 ahl la cosa. El viernes 14, Álvarez Icaza denuncia un nuevo hurto. 

En esta ocas16n, loa ladrones usaron ganzOas para ro•per puertas y destruir un 

portafolio, atn llevarse los papeles que contenta. S61o ae reglatraron destrozos 

flslcos y revoltura de los archivos. 12 Ese dfa, Carlo• Mendoza publica la 

10. El Correo Ilustrado. La Jornada, martes 11 enero 1994, p. 2 
11. Ibidem. p. 23 
12. El Financiero. viernes 14 de enero de 1994. p. 36 
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1ig:uiente carta: .. Desde hace S 1ftos, C1nal 6 de Julio documenta sucesos y temas 

pollt1cos y sociales. Sigue con interb y responHbllidad los hecho• de Chiapas 

e lntcia la realizac16n de un documental. Coincidiendo con la fecha en que uno 

de sus enviado• regresaba a la ciudad con imAgenes de 101 Alto• de Chiapas 
(JeaG1 Salguero), lH inatalaclonea fueron asaltadas por la noche del 9 de 

enero. 
Trea d!H deapu6s, la noche del 12 la agre1i6n se repit!6 con la finalidad 

de causar uyore1 destrozos y afectando las oficina• de CENCOS. Se 1uU lo 

anterior a una larga Uata de acto• de asedio deode la fundac16n del Canal 6 de 

Julio. A.uteo fue RTC, el gobierno del Eatado de Mhlco, el PRl del estado de 

Hichoacln y •ie11broa de loa cuerpos de seguridad del estado de Horelo•. entre 

otros. ¿Qu6 1igue? "1 3Aparece aded• en el peri6dlco la nota acerca del nuevo 

atraco, en la que Hendoza y Álvarez lcaza coinciden que •e trata de amedrentar 

la libertad de expreai6n y las actividadee de 101 grupos que luchan 1 favor de 

loa derechos huaanos y de loa ind!genaa de Chiapas. El director de CENCOS 

present6 ante la PGR la denuncia correspondiente y solicit6 entreviatane con el 

procurador, Diego Valadh. En 1u repreeeotacl6n, lo atendi6 Javier AguU16n 

Ra•os, director de Servicios a la Comuniddad. En una carta dirigida a Valadfs, 

itvarez Icaza aeftala las diftcultadea para enviar fax a nivel nacional 

e internactonat.
14 

El 1lb1do 15, El Financiero y La Jornada dan cuenta de un nuevo robo: 

conalderan que son grupo• paragubernamentales que pretenden a•edreatar el 

trabajo de laa Hociacionea. "Pretenden intlmldar", considera Mirlo D!az 

Mercado, conductor de vario• video del Colectivo. 15 De la un1 a lH 9 de la 

ull1na del vierne1, CENCOS Sufri6 un nuevo allanamiento. Carloa Nendo11 informa 

que por 1eguridad sacaron del inmueble pr.lcticamente todo el equipo, archivo y 

aaterial y 1510 oe dejaron loa vldeoa para venta. El bot!n en eeta ocasl6n fue 

una dqufna de e1cribir y cien nuevos pesos. Nuevamente se forzaron urcos y 

ch1paa de la1 puertaa. 16 

13. El Correo Ilustrado. La Jornada viernes 14 enero 1994. P• 2 
14. Ibidea, p. 39 
IS, El Financiero, a4bado IS de enero de 1994, p. 13 
16. La Jornada albado 15 de enero de 1994, pp. 1 y 14 
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., . El l!!'~DDft y otras 
.' ~ ~ue111azones 

. '.:· MlflffMIMR.fN 5 

En un cartel como Este aparec16 la frase "Glf.upo PR.l" 

en la oficina del Colectivo. 
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Eoe d!a, .<1varez Icaza Informa la dechl6n de retirar h denuncia ante la 

PGR por 101 roboa, ya que la Procuradur!a General de Juotlcla del Dio tri to 

Federal lnlc16 la averlguacl6n previa por lm hurtos y el agente Elisio Ochoa oe 

preaent6 en 1•1 lnatalactonea de CENCOS para interrogar a los empleados. El 

director de la a1octact6n, conaider6 que 101 ladronea no estln en CENCOS y que 

laa autortdades pretendieron convertir el problema pol!tlco ea sdmlnlotratlvo.
17 

En la seccUSn "Botica" de El Financiero, Jorae Hellndez seftala: ..... lo que deben 

hacer las nuevas autoridades de Gobernac16n es dar permiso para comercialtzar 

loa video• 'CilÓll.iC4 de cm 6ilaude' y 'Con.tilacoil'<A'.ert.te' para mostrar la pluralidad 

de que han carecido ••• la autoridad trat6 de encontrar a los culpables entre loa 

colaboradorea y no en los organismos represores". 
18 

Asimismo, Carlos Mendoza declara a La Jornada que detrAs de loa asaltos eatl 

la gente d11 atrasada, la que ·e1tl en contra de una aoluct6n negociad• para 

encontrar la paz en Chiapas: "no sabemos •1 loa hechos tienen relacU5n con el 

conflicto en Chiapas. Se ha querido establecer una relacl6n aablgua. Desde que 

tntc16 el alzamiento nosotros tenlamos gente trabajando para recabar ldgenes. 

Loa allanamientos empiezan a tener relaci6n con lo que ocurre en ese estado, 

pues el dfa que recibf el material entr6 una llamada auy extrafta a nuestra 

oficina. Tenemos material relacionado con el conflicto armado. Nosotros no 

haceaoa cosas clandestinas. Tanto asf, que estaaos registrados ante notarlo 

pCiblico y pagamos lmpu•tos. Los allanamlentoa se suman a la amenazas que se han 

vertido contra los organismos defensores de los derechoa humanos, contra Sergio 

Aguayo. Tenemos conocimiento de que Marco Rasc6n tamblln ha recibido llamadas 

muy extraftas a su casa¡ lo que ocurri6 con Gonzalo Rojas al confundirlo con el 

comandante Marcos del EZLN... todo ello ea muestra de una avalancha contra 

alsunos sectorea opositores", y remata que ea muy cobarde lo que les hacen. 19 

Acerca del video que en ese momento ae realizaba, Hendoza tnform6 a la 

revista ~: " ••• contiene mucho material tnldito de loa dos primeros dfas 

en San Crlat6bal de las Casas y Altamlrano. Esta grabada la Declaracl6n de la 

Selva Lacandona hecha por el Ejfrclto Zapatlsta de Llberacl6n Nacional. También 

hay teetlmonloa de la poblacl6n. En cuanto a la actuacl6n del ej6rcl to •exlcano 

17, La Jornada, domingo 16 de enero de 1994. pp. 1 y 20 
18, Seccl6n BOTICA, El Financiero, luneo 17 enero 1994, p 83 
19, RobPrto G•rdudo, "LOS llOBOS, lNTllliliACION CONTRA LA PRODUCTORA 

DE TV. 6 DE JULIO, .!:!!. Jornada, 16 enero 1994, p. 20 
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todo lo que oe dice eotl reepaldedo por lnformaci6n que ha sido publicada en los 

diarioa. No pudimos regi1trar combates, ya que 1e dificult6 mucho el trabajo de 

ca .. r6grafo1 en cierto• •oaentoa". 2º 
El •tlrcolea 26 de enero, Jorge Carptzo en carta al Correo Ilustrado, 

contesta a la mlatva aobre los hurtos y augtere hacer la denuncia penal 

correspondiente, para que la juattcia tnveattgue, y ofrece poner a algunos 

agentes de la Poltcfa Judicial Federal para la protecc16n de los realizadores. 21 

En reapueata, Carlo1 Hendoza escribe lo siguiente en la mt111a aecc16n, el 

30 de enero: "A prop6atto de la sugerencia, el doctor Carptzo tal vez deberla 

oaber que la denuncia penal eatl hecha, que lleva el nfimero 50-000 31-94 01 y 

que poco.a dfao despuh de formulada, el edificio que ocupan CENCOS y el Canal 6 

de Julio fue asaltado por cuarta vez en apena• diez dfas. En relact6n con la 

oferta, aclaro al secretario de Gobern1cU5n que no deaeamos tener guardae1paldas 

ni cualquier otra forma de trato privilegiado (et es que vivir custodiado se 

puede considerar un privilegio). Simplemente aspiramos a que las 1utort.dadea 

cumplan sus obligaciones con sentido comGn". 22 

Nunca se •upo qutfn -o qui6nes- estuvo tras loa aaalto1 1 ºni se 1abrl~ 

todavfa no se sabe quiln ut6 a Ovando y Gtl 1 ¿ tO crees que se va a saber qutfn 

se quiso meter al Canal?, remata Carlos Mendoza. 

VII-2 SDLIDNUDllD BS ••• 

S6lo El Financiero, La Jornada y ~ liguieron 101 hechos de 

intimidaci6n hacia el Canal 6 de Julio y CENCOS. Y en estos medio1, la aoctedad 

civil se solidartz6 con ambas organizaciones: 

SOLIDARIDAD CON CENCOS Y EL CANAL 6 DE JULIO. El colectivo del Canal 6 de 

Julio ha realizado, con grandes esfuerzos un notable trabajo en el campo de la 

comunlcac16n independiente. Seguramente por eso 1e le agrede. Quienes suscriben 

la mtaiva, se solidarizan con Carlos Mendoza y Josl Álvarez Icaza y demandan a 

20. Flnroncc Toussalnt, "HOStIGA!tlENTOS AL CANAL 6 DE JULIO", iiºct•i• 24 enero 1•94, pp. 74 y 75 · 
21. o uustrailo. La Jornada, 26 enero 1994. p. 2 
22. El Correo Ilustrado, !!. ~. JO enero 1994 1 p. 2 
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lH 1utorld1des atender y detener lH prlctlcu contro la llbertad de exprel16n 
Y el derecho 1 11 lnfoni1cl6n. 

Pll'llln la c1rta Heberto CHtlllo, Enrique Gonzllez Rojo, Edgar Slnchez 

lufrea (PRT) ¡ Alejandro C1ballero, RaOl Correa, Eduardo Gallego• Ramtrez, 

!du1rdo OlnW!teo, 16al.a Femhlez, Pairo Pñloza, llarco Baaclin, Cllrollna Verduzco, Jullln 

Anlnde jardf, Fabdzlo llejloo llldrld (Nem.), F.sther lkrtlnez Lln!, Julio Patan, Jooli Qirloo 

a.a-, Jable RÉRZ Gerldo, Rlwdo Olayo, Luis !Wtque RamlteZ, Vlctor Cordoso, f.Vallgellna 

llemindez, Antonio HeJsuera, llafael llanjaa (El Fisg(ln), Aimm Beoerrll, Raquel Peguezo, H&tor 

llutfnez, Joef "'1tonlo Rallo, f.lpenmm Barllju, Elena Gal!_, l!raulio l'enlts, Rola Elvln 

V_, Julio !loguel, Wia llotafRle%, J\ml Antonio l'Uliga, Rogelio GIÍlllZ llejfa, Frlda Hartz, Vfctor 

llllllau, AlClllO Urrutl.a, Patrtcl.a -., IUreya OJEUar, David Apoote, c..,rgt;. Slldlema, Joal GU 

01.DI, Judlth c:aldel6a. 23 

ESTAMOS EN GUERRA, LOS DERECHOS NO SON PRIORIDAD. Cerca de 70 intelectuales 

y cineastas, incluida la Federacl6n Regional de Sociedades Cooperativa• de 

Producct6n y Servicios Cinematográficos y de Video del D. P., repudiaron los 

atentados contra el grupo de vtdeoaatas, en carta enviada a la redacctiSo de 

Proceso. ''Esperamos que e1te tipo de acciones sean castlgadaa confor•e 8 

derecho", demandaron. 24 

La Asoctact6n Nacional de Abogados Democritic:os lanz6 una protesta por lo• 

actoa de inttmtdact6n y demand6 esclarecer los hechos: ''se entiende como un acto 

de represalia contra el Canal 6 de JuUo y CENCOS :.25 

I"PUNIDAD DE LOS EJECUTORES DE LOS ATENTADOS CONTRA EL CANAL 6 DE JULIO. 

Dirigida al secretario de Gobernaci6n, la carta manifiesta alarma ante la 

impunidad de los atentados contra el Colectivo, por lo que se piensa que pueden 

ocurrir atentado• contra la Integridad ffsica de sus miembros, aeím15UK>1 ae 

1olicita tomar las medidas pertinentes para cerrar el paso a tan indeseable 

polibllldad. Firman: ~ Cmp>s, Srio. Gral de la sec. 49 del Sln!lcato de Tnbejadores de 

la IrWstrl.a Ci.-togdttca; Jullln Pastor, Srlo. Gral de la secc. de directores del Slnlicato de 

nabajadoma de la Produccl6n Ci.-togttflca; Jaime QisUla, Srio. Gral de la secc. de Autores del 

slnllcato de Tl'ai.jadores de la Produccl6n Cinenetogr6fica; Vfctor Ugalda, Pte. del C<Jnsejo de 

23, El correo Ilustrado, La Jornada, 16 enero 1994, P• 2 Y 
Espacio del lector, El Financiero, 18 de enero 1994, p. 66 

24. "EST.llll!> m.QJIJW,: UlS mmu; NJ in¡ PIU11ULllD". Proceso 17 enero 1994 p. 13 
25. Espacio del Lector, El Fin1nciero, 20 de enero ac' l~~"· p. 45 
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Al9m. de la Fedenct&i l!eglanal de Soclalades Oooperatt- ele l'rodla:cl&l y SeivicJaa 

a-togdflcoe Y de Video ea el Dbtrtto Fedetal¡ Grllel VlltnJn, l'ta. de la Sociedod de Au

de Qica Fotagd.flca; Altr:edc Jcokowtcz, Dtr. del Olnuo ~wnltarlo de Eatudloe ci-tcgraf1.coa, 

Glatavo lbu:lel, 1>1r. del Olnuo ele Cll¡sita:16n C~tq¡ri!lca¡ Blol. Z.fn TruJWo, Dtr. de la 
llina:llin GSletal de Al:tMdades Clmmtagd.flcas de la llWI; Ra6l Zem.ñ>, Dlr. del Qsiuo 

lbl.\'er!Jltarlo de Teatro¡ Fltl.m Fernmlez, dl.re:tora de T.V. lfil!I. 26 

Carlos Hendoza comenta que 101 •salto• ocurrieron porque el Canal 6 tiene 

ya cinco aftoe y "quien se decid16 a estarnos dando lata habla vtato que el Canal 

podrta jugar un papel. F tnalmente ni somos tan pequeflos, ni !nfluia:os tan poco ni 

stgntftcamos tan poquJ ta cosa para que ello• dijeran 'no, pues 

déjenlos~ Alguien, suponemos que de alglln sector del gobierno decid 16 que era 

peligrosa nuestra existencia para cubrir lo de Chiapas. De prooto no sabtamos 

culnto iba a relacionarse con el momento. Creo que al fue una especie de 

promoci6n involuntaria que nos hicieron, aunque sl nos afect& mucho, nos hizo 

mucho dafto. Con el hostigamiento nos han obligado a hacer cosas que entorpecen 

el trabajo y crean muchas dificultades. Yo preferirla que no hubiera existido 

eaa publicidad, porque lo que hemos ido pagando en este tiempo es alto: mucho 

deaajuste, •uchos problemas, condiciones de trabajo que no aon la• eejores ••• 

riesgos, rieagoa que no est4n tan referidos a la repres115n, como riesgos que se 

refieren a estar trabajando as!, estar menos seguros, que se te pierdan cosas •. • 

ea como trashumante••. 

VII.J LM DWams DE IA WERllA 

¿Qu6 represent6 Chiapas para el Canal 6 de Julio?... "Para nosotros -

-habla Carla• Mendoza-, represent6 la conf1rmaci6n de que el proyecto ea viable; 

ea decir, Chiapas ae volvi6 -sobre todo el primero de Chiapas- un video muy 

importante para nosotros y en general, muy visto; con un carlcter muy positivo 

para el canal. Pero yo te dtrfa que lo importante es haber llegado al momento de 

26. Espacio del lector. El Financiero, 1 de febrero, 1994, P• 62 
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Chtapa1 • que •on ya ca1l cinco atlo1 de que e•P••••oa con e1to. O 1ea, a •I 1e ee 

hacen ala i•port1nte1 101 video• di arru•badoa, lo• meno• vt1to1 1 que 100 los 

que 001 perettteron llesar co90 un 1rupo cohe1toaado, hecho, que e1tuvlera en la 

poolbilldad de enfrentar un 1ucHo co•o el de Chi•pae. Yo creo que 110 fue en 
realidad lo l•portante. 11 decir, el tercer o cuarto video que no vlo nadie, que 

fue poquiu gent1, que fue ulo, ese fue •uy i•port•nte para llegar • Chl•PH• 

¿Qui: pa1a con Chtapa1?, pues pa1a lo que paaa con otroa aconteciatento1: que 

1abeao1 que eatl paaando also, 1e va un caur6grafo, evaluaaoa el material, 

dectao1 'bueno, 11 hace un video', se hace rlpidoi todo aurr6". 

Y en la preoentacl6n del vldeo 'L11 gut~U dt Ch,i11po.6' 18 apoteo1la: en un 

principio 1e prograearon tr•• funclonea el 1lbado 29 de enero de 1994, pero 

"tuvieron que hacer una funci6n ala ante la exisencia de la sente 

-aproxiaadaaente ctnco •11 capitaltno1- que se arrebat6 videos", 
27

, en el Centro 

cultural San Ángel, donde participaron Carlos Konstv•ts, Roberto Zaaarrtpa Y 

Joal Reveles. Estos son sus comentario•:. 
Honiivlti: " ••• la• ialgene1 no aanlpuladas tnforun de mt1erta y abandono, 

de 18 deoesperacl6D que bUICI Hlldaa or1anlzatl.V88, de l• trasedla j que 

conduce la vfa armada y de la tragedia 

autorltarlamo feudal y del Hqueo.," 
que la antecede. producto del 

Reveles: "Lo1 rebelde• zapatistaa inauguraron un curso lntenalvo de 

polltica el primer df:a de enero. Nos inscribieron a todos loa •exlcanoa y ya nos 

va1101 aco1tu11brando a las leccione1". 

Zaaarrlpa: "Jorge Carpl10 ha ofrecldo 11 po•lbllldad de que 101 agraviados 

-por loa a1alto1- 1 carios Mendoza y su.a coapafleroa, sean custodiados por 

poltcfas, pero el Canal 6 de Julio no necesita de custodia, atno, como el 

conjunto de los trabajadores de la comunlcact6n mexicanos, requiere g•ranttas". 

'L11 guUllll de ch-i11po.6' ,preoenta, en pri•er tErmlno, la oeccl6n yldeoplnl6n, 

con los comentarlos de Lorenzo Meyer, quien asevera que la violencia no ea el 

camino para resolver los problemas, pero tampoco lo es el neoliberallsrao 

•utoritarlo. Mfxtco requiere un nuevo pacto polftico, para que no se repita el 

esquema por el cual en 1988 el PRI alcance votaciones del 90% en Chiapas Y mAs 

27. "INFORMAClON CONFIABLE, SOLO CON MOVILIZACION: MONSIVAIS", 
.!:! ~. 30 enero 1994, p. 13 
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tarde estalle la violencia. Tupoco le debe apoyar la violencia del gobierno. 

La cuerda revent6 por lo llA1 delgado 1 Chiapas, lugar pobre entre loo 
pobres. Las a1everaclonea aotertore1 atrven de aarco al video que explica: 

En agoato Y septle•bre de 1993, la revista ~ advlrtl6 que en el 

Estado aurefto la gente ae preparaba para l• lucha¡ otroa aviaos fueron la marcha 

de Palenque al Dlatrlto Federal, Xl'Nich; la repreel6n gubernamental hacia 

lnd!genas y campesinos. 

'La gue~~a de Ch.iapa6' lnlcl6 el primero de enero de 1994, a la 1:45. Los 

zapatistas ocupan cuatro muntctptoa. A las 18:00 de ese dfa, se da a conocer la 

Declaract6n De la Selva Lacandona • en la que se llama a deatttuir al gobierno y 

crear una coaltc16n de partidos para non1brar un gobierno transitorio, hasta que 

se convoque a nuevas elecciones. 

El dos de enero, los rebeldes se van de San Criat6bal de la• Casas, pero 

reiteran las demandas del EZLN. Horas mis tarde, la inquietud se apodera de los 

chiapanecos. 

El Obispo de Tuxtla Cutil!rrez, Felipe Agutrre Franco, a cuadro en la 

televis6n local, condena la vlolencta. Mientras, en la capital mexicana, se 

decide aplastar la rebell6n r6pldamente. El 4 de enero el ejl!rclto Inicia los 

ataques al!reos. Los zapatistas toman preso al exgobernador Absal6n Castellanos. 

'La. gue1t1ta de Ckla.pa6' presenta al vocero gubernamental en la entidad, 

hablando acerca del conflicto que se desarrolla en "una pequefta reg16n de cuatro 

munJctptoa". El gobierno, menospreciando el movimiento exige el 5 de enero la 

rendlcl6n de los rebeldes a cambio de una remota posibilidad de perd6n. 

El 6 de enero, en un mensaje a la Naci6n, Carlos Salinas de Cortar! cambi6 

el discurso original de un pufiado de rebeldes por el de "profesionales de la 

violencia" nacionales y extranjeros. 

Tras diez dlas de enfrentamiento, el ej~rcito logra que lo• rebeldes se 

repliguen a la selva lacandona. 
El conflicto parece extenderse con las amanazas de bomba en el Di1trlto 

Federal y el estallido de artefactos en Puebla y "lchoacln. En el sitio de 101 

ataques, el reportero de La Jornada, Ismael Romero resulta herido durante un 

tiroteo. Olas despu6s, otros periodistas enviidos son atacados por aviones del 

ejército mexicano. 
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Laa iuerzaa armadas detienen por Igual a rebeldes que a pobladores en la 

1ona en guerra. Se encuentran 14 cadlveres de supuestos zapatistas con el tiro 

de aracl• en el mercado de Oco1tngo; presentaban adem4s marcas de estar 
a .. rrados. 

'La guena de Clúapa6' muestra la gran manlfe1tacl6n por la. paz en el 

Z6c•lo capitalino el 12 de enero. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores sufre 

descenaos y caen las acciones. 

La prensa . mundial critica la actuacJ6n del presidente Salinas en el 

conflicto. El 10 de enero el secretario de Gobernac16n, Patrocinio Gonzllez, 

deja el cargo a Jorge Carplzo. El gobernador Interino de Chiapas, Elmar Zeltzer, 

deja el lugar a Javier L6pez Moreno. 

Organismos de derechos humanos mexicanos y extranjeroR denuncian 

desapariciones y secuestros en Chiapas, ejecuciones sumarlas, ataques aEreos del 

ejfrcito contra la Cruz Roja y periodistas, y los bombardeos indiscriminados 

contra la poblaci6n indlgena no combatiente. 

Samuel Rutz, el obispo que antes fue acosado por el gobierno y la 

televis!6n como iniciador del movimiento armado, es propuesto por loa zapatlstaa 

como mediador del conflicto ante el gobierno. 

'La gue~~a de Clúapa6', registra c6mo finaliza la paz social. El 16 de 

enero, carlas Salinas anuncia su Iniciativa de amnistla. En el ambiente se 

respira una densa calma para el dialogo. 

Con el tono serlo que mantiene durante sus 40 minutos, el video termina 

con la leyenda escrita en un perl6dico; "Deseo compartir mi profundo respeto por 

los indios de MExico y una humilde plegarla de amor avergonzado;' 

El conflicto armado en Chiapas, sin embargo, no concluye con la amnlstla y 

el diálogo entre las partes. Para dar continuidad a los acontectmlentoa, Canal 6 

de Julio realiza 'Ch-i.apa6: la ot~a gue~~a'. Este ea el video: 

En el principio fue la imagen, narra Mario Olaz Mercado, para dar a conocer 

el salinlsmo; a cuadro, en seguida, el Presidente del pala hablando de su 

programa consentido, Pronasol. El saltnismo impulsa una nueva reforma agraria Y 

aodifica el Articulo 27 constitucional. 

L•• i•áigene11 de la guerra en Chiapas se contin6an unas a otras. 

Con el alzamiento en el 1ur del pala se desquebraja el Tratado de Libre 
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Comercio, el Progr1ma Nacional de Solld1rid1d y 11 pu 1ocl1l. C1rlo1 sa11n18 de 

Gortari •parece co•o el re1pon1able de loa exce101 del ej6rc1to en la guerra. 

La agttac16n en Chiapa1 provoca la calda de preaidente• •untctpales, co•o 

en el poblado de Teoptzca. Un ca•peatno opina que los zapatilta1 abren el ca•ino 
para resolver aua anceatrales probleus. 

El 17 de enero, •e libera al exsobernador Abaal6n Castellanos en Guadalupe 

Tepeyac, Enseguida, 1114genea de 11 poblaci6n que hablan de la mala 

admlnhtr1c16n del gobierno. 

En 11 vlapera del dlilogo, pobladores y el ej6rclto en el Ejido Morella 

detienen una caravana de estudiantes que llevaban vfveres para 101 afectados por 

el conflicto. La ayuda humanitaria no llega a au destino. Laa reltgtoaaa del 

Hoapttal San carlas sufren a•enazaa de desalojo por ayudar a heridos en la 

lucha. 
El oomtatonado para la Paz, Manuel Camacho, precisa que no •e inclulrln 1011 

teu1 nacionales en loa reaolutivos del dillogo: no al tema de cambio econlSmico, 

no al teu agrario, no al tema electoral. 
En la .. Catedral de la paz"• habla el subcomandante Marcos: s61o se avanz6 

en el dlUogo el 50%. Llama a la poblac16n civil a tomar el poder. El TLC es la 
sentencia de muerte a los campesinos. 

La campafta presidencial pasa a un segundo plano. Cuauhtlmoc Clrdenae toma 

como asunto central de su discurso el conflico, Luis DonaldCt Colo1io se muestra 

cauteloso y Diego FernAndez afirma que es inaceptable dialogar con los rebeldes. 

Marcos nuevamente en las jornadas por la paz, extiende la bandera mexicana 

y se pregunt.a por qufi la injusticia y la pobreza. 

Samuel Rulz, propuesto para recibir el Premio N6bel de la PIZ, aufre 

amenazas anlini•as. Los ganaderos crean grupos de protec:c:i6n llamados guardias 

blancas. Alguno• ca11pe1inos y lideres agrarios son asesinados. Aumenta la 

amenaza de una nueva etapa de guerra. 

El 2 de •arzo concluye el dillogo. Los zapatistas llevan loa re1olutivo1 a 

las comunidades para diacutirlos. 

En el principio fue la Imagen. 
El México que no tiene espacio en la televlst6n, se compone de indlgenas, 

campesinos, mientras s6lo 13 personas cuentan su fortura en miles de eillones de 

d6lares. 
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El Hfixtco que no tiene e1pacio ea l• televtai6n, e1 el de col~no• y 

aranaderos que •e enfrentan • la1 afuera1 de la r.e1ldencta oflclal de Los Pinos. 

!l MExtco que no tiene espacio ea la televtsUSn, 1e eacuentr• entre 101 

obreros golpeado• al luchar por la dHocrac!a stndlcal. 

El Mfxico que no tiene e1p1cto en la televtst6n eatl tras los proceao1 

electorales, donde un funcionario de ca1llla golpea a una aujer • 

.. Al parecer la violencia no tnici6 el primero de enero, ¿de d6nde viene la 
violencia? ••• se eacucha la voz de Harto Dtaz Mercado. 

La muerte de Luis Donaldo Colosio el ~3 de marzo de 1994 enrarece la vlda 

polftlca del pafs y amaneza las elecciones del 21 de agosto. El !ZLN suspende 

la1 consultas y se declara en alerta. !l ejfrctto mexicano inicia •ovilizaciones 

en Chiapas. 

A menos de una semana de la muerte de Colosio, Ernesto ZedUlo e• el nuevo 

candidato prUsta a la presidencia del pata. 

La incertidumbre pone en riesgo el proceso de paz. La guerra puede 

construir una paz verdadera. Los votos de los ciudadanos deben contar mis que 

lH balas. 

El video finaliza con la imagen de un zapatiata que expone en dialecto 1us 

problemas elementales. 

'La 9ueJtJta de Clúapa.6' y 'Clúapa.6: ta otJta gue'tJta', muestran al espectador 

iúgenea de dolor, de violencia, de abusos del poder, de esperanza en un dUlogo 

de paz, pero especlal•ente muestran a los protagonistas directos del conflicto. 

Loa videos rescatan el contexto que llev6 a las armas a los campesinos e 

indfgenas chapanecos, ante un discurso oficial que requiere un cambio para 

atender las neces idadea de mis de un pui'i.ado de mexicanos. 

Para cerrar el ciclo dedicado a Chiapas, el Canal 6 de Julio reallz6 el 

video 'La Co11ue11c.l611 de Agua6caUen.te6' que registra el llamado zapatlsta a 

intelectuales y mexicanos en general a reunirse para discutir los problemas del 
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pds y darleo la mejor 1oluci6n. 

'La Co11uuc.i611 de A9ua6caUentu • seftala que flnqueros y ganaderos crean un 

cerco de ha.bre 1 101 lndfgenaa y cHpesino1 chlap1neco1. 

El 26 de mayo de 1994 Cuauhtfmoc Clrdenaa vfllta el territorio en poder de 

101 z1patl•ta1. Es el Onlco candidato presidencial que toma en cuenta al grupo 

armado. Diego Fernlndez insulta en su discurso •l EZLN, mientras que Ernesto 

Zedillo podrla reunirse con Marcos, con la autorlzact6n presidencial. 

El 1 de junio, el EZLN rompe el dlllogo con el gobierno, y el 2 de julio se 

realiza una reun16n preparatoria a la Convenc16n Nacional Democrltlca, en Ciudad 

Unlversttarta, con la lnictatlva de diversas organizaciones civiles y la 

precia.a de terminar con el rfgtmen autoritario. 

El 6 de agosto, lntcta la Convenci6n Nacional Democrlttca en el poblado 

bautizado por los zapatlataa como Aguascaltentes, en Chiapas. Aataten mis de 

cinco mil personas. 

El dicurso de bienvenida e inauguraci6n corre a cargo del 'Comandante 

Tacho'. Enseguida, el subcomandante Marcos habla de los objetivos de la reuni6n 

y 1eftala que tniciarl la marcha de los aiembros del EZLN, quienes amarraron una 

cinta blanca en la punta de sus armas, "armas que esperan ser inGUles", dice 

Marcos. 

Rosario Ibarra de Piedra asume la presidencia de la CND. Se acuerda la 

resistencia civil ante el autor! tarismo gubernamental, incluidas las elecciones. 

Sin e•bargo, el 21 de agosto se registran mGltiples irregularidades en los 

comicios presidenciales. CuauhtEmoc C.§rdenas protesta en el Z6calo del Distrito 

Federal. Lula Javier Garrido indica que no existe ya credibilidad en las 

eleccione1. 

'La Co11ve11C...:ón de Agua6cat.iellte6' caicluye que la soberbia del gobierno a6lo 

entorpece la paz. 
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CANAL 6 DE JULIO A.C. 

~) LE 1xrn'.~ ,!h\_l'!ESExnqox DEL V10EÍ> 'l». 
·coNVENCION. 

~·· :·~ . . :. DE 
AGUASCALIENrr~§ 

l . 
~,,:.:.;..,;.: .. '.. .. 

Fotoqr.11·.J G.J ".1 :...1' .: • 

Lugar. 
Centro de Comunicación Javier. 
Serapio Rendón No. 57·8 
Col. San Rafael. : ·. 
Entre Gó~ez Farias v Antonio 
Caso. 
(Metro Sar:i Cosme) 

A las 17:00 v 19:00 horas del dia 
Sibado 24 de .septiemb.re.' • . '. 

Con la participación de; 

Dr. A1el Didriksson. · . 
ora. SllviaGpmoa T•uto .. : 

Oo110tti'10. 

.. • 
·;:: .. ~· 

. ~· 
·' 

Anuncio que ap1recl6 en La Jornada, referente a la proyecc16n del video 

Co11ve11e<ó11 de Agwz6cal.iellte6. 
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HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN 
POL(TICA Y COMUNICACIONAL 

DE MÉXICO 



~~ ~i,:!g~~= no H repite. 
Ayer, hoy y uft1na: 
el puente Hti tendido, Hpera 
tu PHO. 
Porqu1 la hl1tor11 no 11 repite 
Nl 11 hace de noche: 
la hl1torla oe hice de dfa, 
Con el 101 en la cara, 
con alegria. 
Alred~dor de todo• hay una •ultltud 
¿qui 11perH? 
¿que 11 hlltorla oe h•B• sola?" 
MIGUEL GUARDIA 

"Frente a Televisa todo1 1oaoa •ar¡lnalea", asegura C1rlo1 Hendoza. y e1 

verdad en la medida del alcance del monopolio televlolvo en coaparaci6n con 
otros medios de dlfus16n. 

Sin embargo, la1 edttortale1, las e1taclonea radlof6ntca1 y 101 pequeftos 

srupoa inforutlvoa luch1n por captar adeptos. El Canal 6 de Julio, para 1u 

director, ea un medio de co•unlcaci6n, en la medida en que "1e d1 un punto de 

vtata; 11 no parti•o• de una 1nforaact6n blstca, entonce• 101 vldeoa no 
funclonarfan, cuando intentas una lront1 o cuando te burlaa de tal o cual co1a, 

coao a veces lo haceao1. Si no ae diera sobre la baae de la- lnforucl6n, 

naufrasarfa". 

Por otro lado. la coauntcadora Plorence Tousaalnt e1tle1 que el Cenal 6 de 

Julio preaenta una uaera fre1c• y diferente de •bord•r 101 probleu1: " ••• coa 

el ixlto que tuvo con el video de Chiapaa, alcanza ya una credlbllidad y un 

reconoclatento que e1 au uyor capital. Con ••o puede uoteoer1• o lnclu10 

Hgulr adelante". Para Car101 Non1lvil1, el Canal aporta "la decll16n de u1ar un 

aedlo fundaaent1l ya en este a011ento coao el video, eo favor de ua 1l1teaa 

lnforaatlvo personal y colectivo que 1ed una de 111 grande• ganaaclaa 1 de 111 

exigencia• bl1lc11 de una sociedad deaocrltica". 
MI• concretamente, Marta Victoria Ll1mas puntualiza que el grupo aport• 

"todo lo que no aporta un llsteu monop611co de televlai6n: la realidad de un 
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SAUR 

pala. El 97% de h realidad que no vemos en la televtat6n lo aporta el canal 6"'. 

Contrastante, Salvodor "•ndlola expreu que ao hay aportacl6n a la aocledad 
o • otros medios informativos, ya que todo lo que han hecho ya lo habla hecho 

antes alguien y todo lo que han hecho "hay alguien que lo ha hecho aejor"'. 
¿Qull!nes7, el profesor explica: "101 particulares. Un documental polftlco de la 

ENEP Arsg6n -de loa que hacen en el taller de televllt6n- ea de la aiHa calidad 

Y con las m11mas tntenclone1 que las que generalmente hacen ellos. Ya si vas a 

ver lo que est6n haciendo en video en la Universidad de Puebla o en la 

Universidad Iberoamericana, pues vea que hasta una unlveraldad privada puede 

tener un discurso polltico mucho mb 1erlo, bastante ml1 ordeudo". 

Eptsmento Ibarra, por au parte, considera que hacer videos que tengan mis 

impacto en la sociedad implica una vla16n mis abierta y aenoa co11pro11etlda, y 

reconoce que el Canal 6 de Julio "aporta a la sociedad, creo que deberla aportar 

mis, que deber(an de 1er mis cuidadosos con la forma, •enoa tdeo16g1cos en sus 

planteamientos y que aportartan mis si fueran mis abiertos, als flexibles". 

En· tanto, el estudiante de periodismo de la ENEP Arag6n Edwin Alc,ntara 

señala acerca del Colectivo: "Tienen una penetract6n importante en algunos 

1ectores aoclale1 (polS:ticos y estudiantiles, aobre todo), y ademas son objeto 

de estudio en otros paises. 

Ea inne¡able el v1lor que tienen las alternativas periodtattc1a que 

rebasan las versiones oficiales de los acontecimientos y echan luces laportantea 

aobre lo que permanece ensombrecido. Es invaluable contar con perapectivaa que 

transgredan loa panorau1 dulces de la eacenograf(a construida por loa 11edioa de 

dlfusi6n masiva. 

La hiai.orla muestra que el periodismo juega un papel fundamental en 

momentos cruciales de la vida politice del pah, en 101 periodos en que laa 

pugnaa entre fracciones 1e agudl11n y las contradlcctonea 1octale1 alcanzan 

efervescencia. Por ello, no ea extrafto que el perlodtamo alternativo surja al 

urgen de loa intereses de grupos, aunque aparezcan con una l•a1en de 

coabatlvidad e h1parclalldad". 

Carlo1 "endoza considera, por otro lado, que es dificil que la sociedad 

cono1ca loa videos del Colectivo, porque no 1abe que extate, "una ves que aabe 

que existe, no eat& en condicione• o no tiene la auftciente curiosidad para lr a 

TESIS 
DE lA 

Na nrnr 
BIBUOH:GA 
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buocar -dentro de la ul• dbtrlbucl6n que tenemos-, posar 50 6 60 peso• por un 

vtdeo¡ en Un, •e l• ponaa muy dlflcll • •uch• 1ente que ud• "'' prende 1 ae 

tr•a• lH pHttllH de J•cobo. H•Y •uchlot•a 1ente que no lo cueottona. Pero la 

exp•rlencb eo que a donde Ue1• el Cand 6 de JuUo c•uH tap•cto. tnterHa. 
EntoncH, creo que H debe (que l• 11nte no conoce 1u tr•bajo) • muy ulm• 
condlclonu de dlltrlbucl6n, • los ob1tlculo1 que no• h• lmpueato el 1oblerno 

desde que .. PHHo• • funclour y que en condlclonea de comp1t1ncl1 da o meno• 

pareja no tendrlHos nlngGn problea• de entrarle con qulea fuera. No porque 

conaldereao1 que un vldeo de no1otro1 pueda competlr con 'llúeld<1' de Splelberg, 

1lno porque entre l• dlveraldd de co111 que ve la ¡ente -que ve t•nthlmo1 

un1•je1 audtovteuale1-, cabria perfect1aente; 11rta una coaa btenventda. Creo 

que el experlmento veldrh i. pena: que dejaran, no sé, clnco vldeo• del C•a.l 6 

de Julio en un vldeocentro con un poquito de propaganda -la at1•a que u1an 
elloa-, que dejaran unoa doao trea •e1e1 1 y vieran 11 la 1ente ae corre la voz, 
al i. gente 101 recomlend•. Serl• un blto comerclal. Teadrl• gr•n •cept•cl6n". 

vzu.1 BllllAL Y <DftU8IllllL 

"Con el prop61lto de contrtbulr • eotlaular y fort•lecer la produccl6n y 

dlfu.l6n del vldeo arthtlco y culturd", segGn 11 lee ea la convoutorl•, oe 

redlH en 1990 l• Prlmer• Blen•l de Vldeo, en la que partlclp•n 284 t .. b•jo1. 

El orl¡en de lH blea.leo oe encuentra en h Prlmera Nueatra de Vldeofllme, 

org•nhada por a.fael Corkldl en 1986. En 1990 el Conaejo N•clonll para l• 

cultura y lao Arteo crea l• Unld•d de Producciones Audlovl•u•les, la que en 

coordla.cl6n con T.V. UNAN y la Dlrecct6n de Actlvld•deo Soclalee y TurhtlCH 

dd o.o. F. org•nlu l• primer• emllt6n de lH bienales, red luda del 4 d 10 de 

1eptleabre de 1990. 
El C•n.l 6 de Jullo partlclp6 con 'C~6iúca de un 6114Ude' .Y '1919: 

Mode~iúdad &1~b<1~<1'. Loe videos recibieron el Premlo al Valor Informatlvo Y el 

Prlmer LUI.. de i. Cate¡orla B (vldeos que duraran hasta 50 mln.), 

reipectlva•ente, en un certa•en caracterl:aado por la prea16n guberna•ental: 
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"La simple idea de que '1919: llode~n.ldad bá~ba~a' iba a recibir el primer 

lug1r de1at6 pre1tones •orales en contra del Jurado, del coordinador del evento, 

Rafael Corkidi, quien renunci6, y finalmente la prohib!cl6n terminante de que la 

sala e1pecial construida en terrenos de la Ctneteca Nacional para difundir las 

obr11 eelecctonadaa fuera usada con tal fin. La Bienal hubo de trasladar la 

entrega de preaios y la exhlbici6n a TV-UNAll", 28 

Para Carlos Mendoza, la orden de eliminar de la Bienal sus videos venta de 

la Dtrecct6n de Comuntcaci6n Social de la Presidencia, aunque 1e utiltz6 como 

tn1truaento a RTC, "a nosotroa nos llegaron versiones incompletas del problema, y 

el conflicto era 'si ustedea no quitan esos videos, nosotros quitamos la 

Clneteca'. Para colmo ganan los videos y se desata una pugna al interior del 

grupo organizador -Conaculta, TV-UNAM y RTC-, quedamos marcados, y tenemos la 

lmpresi6n de que las siguientes convocatorias estuvieron atendiendo a 

limitarnos". 

La Segunda Blenal de Video se realiza del 16 al 23 de octubre de 1992, 

organizada por RTC, la Unidad de Producciones Audiovisuales y TV-UNAll. De lao 

554 solicitudes recibidas, se seleccionan 133 producciones para concursar. 

En un bolettn de prensa, el Canal 6 de Julio manifest6 su incoformidad por 

las contradicciones y falta de claridad en las bases de la convocatoria del 

encuentro de vldeoastas. 

En sus partes medulares, el comunicado indica: "Las autoridades hablan de 

pluralidad, difusi6n y libertad de expr•si6n, sin embargo, ofrecen muy pocaa 

garanttas ••• serta mejor que las bases de la II Bienal de Video fueran clara1, 

con eso bast1trta... en la convocatoria no hay una sola linea referida a la 

difus i6n. Los concursos de cantantes al menos ofrecen presentaciones en 'Siempre 

en domingo', aquf ni aiquiera en el Canal 22 ••• El video, para quienes dicen 

promoverlo, no merece mis que migajas y un poco de verborrea ••• el video es •l 

•edlo audiovisual mis democr&tico que existe ••• los organizadores de esta nueva 

bienal parecen als preocupados en controlar la producci6n de video que en 

proaoverla". 

28. Toussaint, Florence, en~. 24 enero 1994. pp 74 y 75. 

- " -



En este certamen, el Colectivo part1cip6 con el video 'Cont1taco1t1t.ie.nte', el 

cual san6 el premio al mejor sul6n. La exhlbicl6n de los trabajos se reallz6 en 

la Cineteca Nacional, en el Museo de Culturas Populares, la Sala José Hartl, la 

Sala Pala Weiaa, la Fundaci6n Manantial, el Museo Rufino Tamayo y en el interior 

del pafs en las ciudade1 de Le6n, Monterrey, Puebla, Toluca y Acapulco. 

La relaci6n con loa organizadores del certamen ya era muy "rasposa", aeftala 

Hendoza y agrega que "incluso algunas personas de Conaculta me llamaron a mi 

casa para reclamarme por unas declaraciones, y pen1111mos que era inconsruente 

entrar al certamen y criticarnos. Pensamos que tenemos derecho de entrar y 

criticarlos o de no entrar o de lo que se nos diera la gana. Finalmente nunca 

cuestionamos que se noa dieran o dejaran de dar premio&". 

"Para la tercera -conttntia el realizador-, 101 tfr11inos de la convocatoria 

eran tan absurdos, eran sencillamente violatorioa de la Ley de Autor: por entrar 

a un certamen no puede• entregar los derechos de nuestro· trabajo a quien sea, 

organizadores o del gobierno, entonces dijimos que no. Habla la idea de convocar 

a un certamen paralelo, alternativo, se nos fue atrasando. y a Gltima hora con 

los compafteros de la UVyD (Unl6n de Veclnoa y Damnlflcadoa) hlclmos un eafuerzo. 

Fue un primer paso para agrupar a la gente que hace videos y que no 

necesariamente comulga con loa criterios oficiales. Claro, con una calidad mis 

laxa". 

Asl surge la Contrabienal de Video; fata y la Tercera Bienal de Video se 

reallzaron en loa 6ltlmoa dlaa de mayo y los primeros de junto de 1994, "Sl con 

nosotros lban dlez gentes a la exhlblcl6n, alll lban dlez tambl6n", dlce 

Hendoza. No se dieron premios, pero si tuvo cierto impacto al interior del 

medio; sin embargo, no ee piensan realizar nuevas contrabienales 1 porque el 

Canal 6 de Julio ya tiene aua propia• formas de d1fusi6n, concluye el videoasta. 

En la Contrablenal partlclparon 116 videos en las slsulentes modalldades: 

78 documentales, 16 videos de flccl6n, 11 vldeocllp•, sel a videos 

experimentales, cuatro de videoarte y uno de cine en video. Las cinta• ae 

exhlbleron en la sede de la UVyD 19 de Septiembre, la llbrerla El Juslar y la 

Caaa Le6n Trotsky. Se celebran ademls las mesas redondas "'Por una red nacional 

de vtdeo" y "Hacia un centro de poatproducct6n". 

Entre loa participantes a la Contrabienal 1 se encuentran trabajos del CUEC-
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UNAll, Univerald•d Aut6nom• de THaultpH, Frente Clvico Potoaiao, ChU•ngo 

Producciones (de Loa Ángelea, C•l.), "iguel Blez, Frmncis Garcl•, Carloa llbdez, 

R•fHl Tonatiuh, Sua llinter y Jia y Trino. La aelecci6n de loa .ejorea video• 

eatuvo a cmrgo del pGbUco Hiltente. 

Por otro lado, en la Tercera Bienal participaron, 50 d61area para 

inscr1pc16n de por aedio, 109 videos en lH categodes de video infantil, video 

ecol6gico, videoclip, video experiaentd, video arte y video documental. La 

exhibic16n ae re•lh6 en 15 aedea del Dhtrito Federal y da de 40 foros en el 

inter lor del pda, El preaio pare cada cmtegorla con11stl6 en 40 all nuevo• 

pe10•, destinados a la producc16n de nuevos vtdeoa. 

Al comparar ••boa certlmene1, el perlodilta Ignacio Betancort coaenta ••• 

"La inverai6n econ6m1ca en l• Contrabienal fue de dos aU ( ¡ ! ) nuevo• peso&, (de 

las diez gentes que la or1anizan ninguna cobra), la radio y la prensa e1crlta ae 

•oatraron aolidartoa y han eatado cubriendo el evento. ¿Culnto 1e 1•1tar!an en 

la tercera bienal? La propaganda que han realizado ea abruaadora, todavfa en 

eatoa Gltiaoa dlaa hen eperecido pl•n1& complet11 en todoa lo• peri6dicoa de 

circulaci6n nacional, con le •ited de lo gestado en publicidad se habrlan 

producido algunos muy buenos videos. ¿Para quf ese despilfarro? ¿Par• aparentar 

que se hace? Serla muy interesante conocer las cantidades erogadas en la 

demag6g1ca tercera bienal. ¿Hasta culado la poblaci6n tendri que aeguir 

P•deciendo las arbitrarias pollticas culturales de quienes se gastan los 

i•puestoa de 101 •extcanos?". 29 

"Se ha desprestigiado el asunto de las bienales -afirma Carlos "endoza

ea la expres16n de una burocracia a la que no le interesa el video como tal, que 

le guita figurar y hacer como que hace. Y veo •uy dificil que vol vamos a 

participar en certl11enes, porque ademls extate la duda de qufi preai6n reciben 

101 jurados para cuando llega nue1tro trabajo. Sabemos que hay una antmadversi6n 

auy srande; entonces, no tiene ca10 que presentes tu video al nos consideran 

•P••tados deade el principio. En Guadalajara tuvimos una p~sima experiencia en 

l• YideofUa: el jurado ni siquiera habla visto nuestros trabajos, porque un 

jurado de pre1elecci6n, atn ninguna autoridad en la materia los habla eliminado, 

entonces, aon to•aduras de pelo; lea pagas dinero, est4s presente ahf para que 

te traten como ape1tado. Las bienales se h1cen co•o autoconsumo para los cuates, 

29. Betancourt, Igmclo, en El Financiero 31 mayo 1994. p. 74 
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donde ya se •abe quiln ae lleva los premio1. La• caracterfatlcas de c6ao •e ha 

ejercido el poder en e1to1 1ei• afios se reproducen en todaa laa e1cala1: alanoa 

funclonaritoa de tercera de Conacul ta actCiao igual que Salinas: excluyentes 1 ae 

sienten dueftos del asunto -capricho por delante-¡ en fin, no hay nada qué hacer. 

Y creo que cada vez !•portan menos laa bienal••· Excepto el que ae gana ua 

premio, se gana una lana y a ver qui hace con ella". 

VIII.2 ¿AL'lmllTIVO O IWIGDl\L? 

En 101 l lneamlentos te6rlcoa de las Ciencias de la Coaunlcacl&n, la 

comunlcac16n aaatva se caracteriza por el aenaaje vertical que no permite 

retorno u optn16n de los receptores¡ en gran aedlda, se basa en la ret6rlca o 

arte de la palabra Ungida para manipular (manipulaci6n, al¡niflca la consciente 

tntervenc16n técnica en un material dado. Si esta 1ntervenc16n ea de importancia 

1octal inmediata, la mantpulact6n constituye un acto polftlco. La cueat16n no es 

•1 loa medio• oon manipulados, alno quf tipo de intencionalldad eotl detris de 

esa manipulaci6n). 3o 
En contraate a esta comunlcacl6n, ae encuentran los medios marginales, los 

cualea funcionan al margen de los sistemas de distrlbuci6n colectiva; y la 

comuaicaci6n alternativa, caracterizada por utilizar un mfnimo de recursos, ser 

crftlca a la actual aituaci6n y emitir mensajes horizontales que permitan la 

opint6n y dilcus16n de loa receptorea, "la Onica manera de conseguir una 

motivac16n ea trabajar desde la identidad cultural del receptor, no por la 

i•puesta por los dlacuroca dominantes". 31 

¿Qui caracteriza al Canal 6 de Julio como medio informativo, la 

alternatlvidad o la •arginalldad?, lo• expertos opinan: 

Para Ver&Snlca Ortlz, el trabajo del Colectivo es de ambas maneras: "lo 

JO. Daniel. Prieto Castillo, Discurso autoritario y coauntcac16n 
alternativa, pp. 64 y 65 

31. lb. p. 69 
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urglnal no 1iempre e• •lternatlvo¡ mucha1 vece• es marginal porque no tiene 

v•lor, porque no tiene la1 po1tbtU.dada1 de darse a conocer por otros medtoa. En 

e1te ca10 e1 la1 do1 co1a1: ••rglnal porque 1u contenido 1ubver1ivo lo ha vuelto 

ur1ln•l en un p.oh en el que el autorit'1'lamo, el prealdenclallamo, el tipo de 

1t1te.. que vtvimo1 e1 repre1or y 1obre todo, e1te sexenio ha cen1urado 

con1tantemente cualquier aantfe1tact6n que eat~ en desacuerdo con 1u propue1ta. 

Pero por el otro lado ae parece alternativo porque estl manifestando una forma 

diferente -que no 1e habfa vi1to al meno1 en este pafa-, de decir las co1a1 que 

le 1uceden a la gente que e1tl involucrada en los procesos polfttcos y 1octalea 

de ea te pah". 

Coincide con e1ta opini6n el escritor Carlo1 Honsivii• al seftalar que "es 

aargtnal en relaci6n al alcance brutal de la televi1t6n comercial, ea 

alternativo porque a quiene1 no confiamo1 ni con frecuencia vemoe la tnformaci6n 

televiatva nos permite esa oportunidad. E1 marginal re1pecto a la gran sociedad 

y ea alternativo respecto a este eapacio de la 1ociedad civil que ee va 

ampliando". 

Florence Toussalnt constders que el Canal 6 de Julio .es marginal, por 1er 

un grupo muy reducido¡ y por lo tanto no tiene aGn un pe10 •uy fuerte dentro de 

la comunicacl6n nacional, pero sf constituye una alternativa frente al resto de 

medios. 

Salvador Hendiola opina que se trata de un trabajo institucional, en cuanto 

Pertenece • una inst1tuci6n de un partido legal en México, en este caso el PRO. 

Epfgmenio Ibarra afirma que los realizadores se presentan a st miamo1 como 

eargtnalee y alternativos: "creo que su marginalidad eat4 un poco ligada al tipo 

de discurso que aanejan. Creo que todos debemos hacer una bGsqueda distinta: de 

un mensaje dfatinto para que no nos marginemos con nuestr-o lenguaje; que no 

aeaaos nosotros loa causantes de nuestra marginalidad. Ahora, el compromiso 

polltlco implica ciertas re1triccionea en el discurso, cierta orientac16n. El 

compromiso polftico tambiEn implica marginalidad; o sea, te quedas con aquellos 

que compar-ten tus ideas o con aquellos que quieres convencer con tus ideas". 

Sin embargo, Carlos Mendoza no reconoce su trabajo como alternativo o 

•ar1tnal e indica: "creo que somos un medio modesto, no somos un medio con ••• 

impacto que un diario coostderado nacional co110 .lll?.!!.• por ejemplo ••• si el nuevo 
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ctne mexicano, te han hecho un mito enorme... tfi ve las cifras del ntlmero de 

eapectadore•; no•otros Je pea1mo1 • decena a de pellculaa del nuevo cine 

mexicano¡ creo que 1alvo una que otra, tene1101 d1 pCibllco que eso. Y ellos no 

•e con1tderan ni marstnale• ni 1lternatlvo1. No1otro1 ao111oa un medio, un medio 

111ode1to. Heno• mod11to que mucho• que ae con1f.der1n medio• nacionales. Y creo 

que han habido experienctaa de impacto real, constatable. Creo que fuera de 

T(!Jevtaa todo1 ao•o• 111aratn1lea en todo c•so. ¿qu~ cifra1 1epararf1n la 

marginalidad de lo convenclona17 El muy dlf!cU saberlo". 

Lo cierto es que en el incipiente medio del video en Mlxico, el Canal 6 de 

Jul fo repre1ent• un1 opc16n ante 101 srandea monopolio• que, 1e1dn el mismo 

Hendoza, juegan en 11 cancha, 111tentr111 ello9 lo h•cen en lea tribunas. 

Vlll.l ¿lHJEl'Dl>IUfm O IWl'l'JDISTA? 

El punto mb poUmlco en torno al Canal 6 de Julio ea la aupue1ta relact6n 

con el PRO. De hecho, quienee conocen poco del arupo de videoaatas, lo asocian 

inmediatamente con el partido opositor. En comentario al respecto, la estudiante 

de perlodiamo de la ENEP Ara¡6n, Rocfo Clsodo, conoldera la.idea original, creativa y 

.:'trayente, surgida de estudiantes y periodistas partidarios del PRO, y que 

seguramente hay quienes critican e•te intento bfen loarado de llamar al voto por 

el partido o por cualquiera que no sea del PRI y manlfeatar la deciailln e 

Inconformidad popular. 

"El vinculo que tuvo en un prtncfpfo con el PRD -considera Ver6ntca Ortfz, 

respecto a la actitud del Canal-, lo marc6 en muchos sentidos, y no obstante ha 

tocado temas que no hubt@ramoa vtato en otros momento1, que quedan reslstrado1¡ 

siempre hay un punto que espero cada vez sfga limpUndose, que tiene cierta 

tendencia. Serla muy interesante que involucren mh 3 otros partidos, no 

centrarse en un plef to Clrdenas-Sallnas o PRI-PRD. ¿Hasta d6nde pueden separarse 

de una propuesta partidaria y tener una visf6n propia?: a partir de ser 

crltJcoa". 

1-~lorence Toussaint indica que "todavfa es un medio partidista, No se ha 
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desligado de su relacl6n con el PRO, en e•e 1entido hay que verlo ad, deode un 

punto de vllta de una toma de poatura de partido. Sin e•bargo, creo que au 

calidad no 1e demerita por e10". Carlo1 Kon•ivlt• no cotnctde con lo anterior, 

al aeftalar que es un medio independiente, que "deade luego estl en relacl6n 

directa con aquellos a qulene1 lea importa uaa lnforuc16n crltica; en eae 

sentldo el PRD serla uno de lo• e1paclo1 de difu•l6n del Canal 6, pero el C1nal 

6 no ea la expresi6n del PRO¡ ai fuera una expreai6n del PRO auy probablemente 

la gente •aldrta pelelndose una con otra en vez de ver la 1nformac16n; creo que 

ea realmente independiente". 

Salvador Mendlola no duda,.. &eglnlo en que el . Colectivo sea parte del PRll y 

asegura haber visto videos sobre la dudad de H6x1co, sobre las elecciones del 

88 y que "todos rae parecieron tendenciosos, ficticios, sin tnformaci6n 

auttntfca, todos organizados segOn los caprichos del partido'', Considera al 

grupo malo para expresar las ideas del partldo 1 "o demuestra que el partido no 

tiene ideas claras". 

El profesor de periodismo agrega que no 100 buenos -los videos del Canal

porque no tienen difusi6n real y s6lo los ven los del partido, mientras que el 

pCiblico en general demuestra apat{a y falta de interEs re1pecto al partido, el 

cual no les dice nada a las mayorfas mexicanas. Aunque el Canal se declara 

independiente, "expresa las mismas opiniones del PRO y la independencia no se ve 

en las declaraciones, sino en las ideas¡ les conviene declararse independientes 

porque el PRD ea un llo, nadie los quiere tampoco a ellos. Pero ta•blEn no les 

conviene porque al fin y al cabo sostienen el programa del partido". 

Sin embargo, Salvador Hendiola sefiala como positivo que se trata de "un 

partido que reconoce que tiene que recurrir a los medios de comunicaci6n 

electr6nica para tener presencia social, es decir, creo que tit!nenel juguete, 

pero todavla no 1aben c6mo jugar con 61, y el juguete es importante". 

El Canal 6 de Julio tiene una opci6n polftica y es casi un instrumento 

polttico, dice Epigmenio Ibarra, por lo que lo coaa1dera un trabajo mis 

propagandfstl<o que periodhtlco. Y compara la labor que realiza ARGOS y el 

grupo de Carlos Hendoza: "Nosotros no queremos cambiar el mundo, no somos 

•llitantea revolucionarios¡ nom!s queremos contar lo que vemos, -y del Canal 6-

hay un compromiso mili tan te, cuentan para cambiar, nosotros contamos para que la 
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gente diga. Todos sus planteamientos eatin ltaados a los planteamientos 

ldeol6glcos del PllD. Porque 11uraen 1 el 6 de julio, porque van aco11paftando a 

Cuauhtfmoc Clrdena• en au trayectoria, porque caminan al parejo de loa 

planteamientos del PRO. Entonce• yo creo que es una cuest16n meramente formal el 

decir no 10•01 del partido. Probablemente no tengan la credencial o no sean el 

tn1trumento del partido, pero tienen una mUI tanela que en loa hechos se 

prueb•". 

Y ea verdad que exlatil5 la relacUin de loa videoastas con el perredlsmo, 

pero en 101 tnlclo1 del Canal. Hendoza detalla el aaunto: "no1otros sursiaos 

ca1i al mhmo tiempo que se foraa el PRO; en ese momento habla la eaperanza de 

que eae partido al que estaban invl tando serla un partido que realmente 

a1ruparfa a toda e1a gente que confor11l5 el movimiento democrlttco del '88; 

entonce• 1e h1blaba del partido que nac115 el 6 de julio; entonce• nosotros 

tenfa•oa e1a expectativa y crefamos que en el marco de una organlzacll5n •uy 

amplia -mis un partido movimiento que un partido-, nosotros podrfamos encajar 

coa toda autonomfa, como un co•ponente ala¡ noaotro1 tenf•mos una relaci6n 

n•tural con ese ptiblico. En el momento ea que -no pas6 mucho tiempo- olmos que 

el PRD 1e estaba convirtiendo en un partido tradicional en el que todo• los 

profeaionale1 de la polltica entraban a la dlrecc16n, en el que venlan a 

recre•rae todos los vicios de las organizaciones de las que provenfan -las 

fuerz• que integraren el PRO- t decidimos que no podtamos estar cerca del PRD. 

Entonces, al principio nos manejamos muy cerca del partido, Incluso, en 

laa etiqueta• que utillzarno• al principio decla 'material de propaganda del 

PRD' • Eato lo hacfamos porque tentamos flancos por donde nos podfa pegar el 

gobierno, que nos estaba hostilizando mucho. Entonces el aparecer como 

integrantes del PRD nos salvaba de muchas. Esto luego se convlrtl6 en un asunto 

que para el que no conoce el proyecto del Canal le sigue quedando la idea de que 

dependemos del PRD. Pero adem4s, para el que lo quiere usar de mala fe, pues 

dice 'ah, ustedes son del PRO'; lo cierto es que nunca dependimos del PRO; tanto 

el acercamiento como el alejamiento fue por convlcci6n. Pensamos que no tiene 

nada que ver. SI tuvll!ramos ese vtnculo, pues lo dir{amoa • 

Aparte de que estamos en condiciones de probBr de qul! subsistimos'" sigue 

Hendoza, hablar con la gente del mismo PRO serta suficiente -para probar qu~. no 
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aon un canal de d1fus16n de ese partido•, ademSs, yo creo que el PRD se ha 

unejado 11uy .. 1 en cueet16n de d1fusi6n. Yo no digo que nosotros noa hayamos 

manejado muy blen, pero al yo soy tan crttlco, no puede ser que nosotros siendo 

parte de un aedlo de dlfus16n, tenemos un proyecto como mSs acabado, mAs redondo 

que el que tienen ellos. Ea decir, es una contrad.f.cc16n muy obvia: por lo menos 

noeotros sabemos quf queremos, tenemos un proyecto muy detero:itnado y ellos con 

sus 11edios, particularmente con la televia16n, nunca han sabido qu6 quieren. 

Creo que la confusi6n... nosotros la entendemos cuando se trata de 

deatnfoi-mac16n, pero en todos sentidos hemos dicho siempre la -verdad de cuil es 

nuestra sttuacU5n. Nosotros tenemos un pCibllco muy amplio en algunos estados de 

la repfibllca que ni siquiera son de flllact6n perredlsta, que son mb de la 

derecha, mie del PAN, mis del navlsmo. Entonces. esto ya nada mis es cosa de que 

la gente nos crea", y al terminar la frase, el vldeoasta sonrle y continQa " ••• 

y es flcil que nos crea, incluso nosotros hemos. pensado en muchos casos tocar 

crtttcamente el tema del PRO. Creemos que en cuanto encontremos un motivo par-a 

hacerlo, lo haremos~ no tenemos ningtin problema.... lo que pasa es que si es un 

actor polltico al que tanto le ha pegado la televls16n, nosotros no tenemos por 

qu~ solaparle sus victos y errores, pero tampoco es flc 11 sumarse a ese coro y 

ahora nosotros también empezar a pegarle. Si tt'.i ves los videos, hay expresiones. 

criticas en muchos de ellos, y bueno, cr.eo que del '90 para ac§. mis o menos el 

trato que se le tt& dado al PRD ea muy claro, es el trato que se le da a un actor 

~de un suceso, cuando se le menciona, porque hay muchos sucesos en 101 que nl 

siquiera interviene·•. 

El hecho es, pues, filmar.Y dejar en un videocasete el teatlmonto de un 

pueblo, el mexicano, de sus dirigentes y los opositores al rEgtmen actual, sean 

f:•tos perredlstas o no. 
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CONCLUSIONES 



OOICLUSIOllS 

Q.UA'.40 uota.\ .i9Wlt que la4 9au.iota4, 
t.lbte en el a.ite, po.\ el <lite l.tbte, 
11 lo• dem4• d<.jeton "pobu .td.ioto., 
no 4abe que uolat e4 .impo4.tble". 
Al.u utend<.6 4U6 ata• lútc..ta el cieto 
11 poco a poco due ganando altwta 
11 lo• dw4 quedaton en el 4ueto 
9uatdando la cotdu/ta. 
ALBERTO COR TEZ. 

Contra viento y aarea, con acterto1 y errores, con e•c•1os recur101 
econ6•ico1, el Canel 6 de JuUo cumplHS aela aftoa da exhtencia co•o un grupo 

foraalmente eatablecldo. En alguna• ocaalones ae pen16 en claudicar. Hoy, no 1e 

duda en aegulr adelante, sentarse a recapitular lo realizado, valorar la 

attuac16n polftlca actual y dl1cutlr laa modlflcaclones necesarias para mejorar 

au trabajo. 

Carlos Mendoza reflexiona acerca de su labor y concluye que e• dulce y 

aaarga, pero lo da !•portante para fil ea rescatar la calidad de la gente, la 

at11patfa y loa e1tf11uloa de quienes ven los vtdeo1¡ en la balanza, para el 

vldeoaata ea mla poaltivo que negativo el re1ultado. 

E1te ea pues, el trabajo del Canal 6 de Julio, el Canal que tal vez nunca 

podra tran1mlttr por la televtat6n comercial o cultural, el Canal que por 

desgracia e• poco conocido en las escuelas de periodismo, y no precl•amente por 

la poca dlfu1t6n del Colectivo, sino por el escaso lnterf• de 101 eatudlantea en 

taformarae de lo que ocurre en Hlxlco y el mundo. 

Este e1 el Canal que aborda lo mismo te••• electorale1 que de derecho• 

humanos en nue1tro pafl, el Canal que llega por medio de una vtdeocaaetera a 

dlver1a1 zona1 de Amlrlca y Europa. Como antedata, recuerdo que hace poco tleapo 

lleg6 un norteamericano (encarsado de surtir material en dlferentea dependenciaa 

da Eatadoa Unidoa) a la oficina del Canal 6 y coapr6 da de diez videoa para 

111 'bibUotecH de la Univera!dad de Harvard y el Congreso del pafa vecino, con 

lo que ae co•prueba aquello de "lo llegan a ver •Ulonea" • 
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Este es el Canal al que err6neamente se sigue relacionando con el 

perredismo, pero que poco a poco ha logrado su independencia de cualquier grupo 

para tener una viai6n propia y critica, Incluso del PRD (la oposici6n no 

consolidada, aieapre al punto de la fragmentac16n, gracias a las maniobras del 
oficialismo de "divide y venceris"). 

Este es el Canal que utiliza el humor de manera recurrente, pero lo miaao 

emplea la solemnidad al presentar la problemlttca chfapaneca o la violaci6n de 

las garantlas individuales. 
Este es el Canal al que ningCin funcionario de la Unidad de Producciones 

Audiovisuales del CNCA conoce, al momento de pedir una entreviata o un simple 

comentarlo acerca de au labor, y del que s61o se sabe que "tntent6 bloquear la 

Tercera Bienal con au certamen"; es el Canal que organlz6 la Contrabtenal de 

video, que ha recibido importantes premios por au quehacer pertodlatico y que va 

por mb ••• 

Este es el Canal que con su actitud contraria al oficialismo comprueba que 

la co11untcaci6n alternativa al ea posible, que af ea posible realizar una labor 

independiente de los grandes medios de tnformaci6n, que rompe con la barrera de 

la comunicaci6n unidireccional. 

Es el Canal que s6lo medios como La Jornada, El Financiero y Proceso toman 

en cuenta y es ignorado por cientos mis. Y es el Canal que enfrenta dla con dla 

la represt6n del poder, disfrazada de diversas y clodtdas formas. 

Es el Canal que por brindar una 1nformac16n diferente al resto de medios, 

permite la polémica de los expertos, las stmpatfas de unos y la marginaci6n de 

otros. 

El reportaje que concluye, compli6 su objetivo: presentar a un grupo que 

realiza un trabajo alternativo, mostrar laa dificultades que enfrenta, resaltar 

los puntos de vista de los expertos y dar a conocer las producciones realizadas 

• la fecha. Se compr~b6 la hip6tesis planteada: el Canal 6 de Julio rompe la 

barrera de la comunicac16n establecida en México y se constt tuye como un grupo 

independiente que utiliza canales secundarlos para dar conocer su trabajo, como 

los per16dicos, revistas y los carteles. Los principales problemas qua enfrenta 

son la repres16n del poder e incluso de otros grupos de informad6n. 
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El sexenio de la modernidad (bautizado asl por los lde6logoi y llderee 

prUatH) flnallz6. • • Muchos caabloa ocurrieron en HExlco en los 6rdenea 

poUt!co, econ6m!co Y 1oclal. La poblacl6n reolnt16 la modernidad y dlamlnuy6 iu 

nivel de vida, mientras se firmaba el Tratado de Libre Comercio de AmEr!ca del 
Norte, el P•ae directo al primer mundo, 1e nos dijo. 

Se deaat6 l• guerra de loa da oprimidos ea Chiapas, y ea hoy, al momento 

de escrtblr estas lineas, todavla un dolor de cabeza constante para las e1feras 

del poder, ante la incapacidad por resolver un problema que va mis all& de la 

exigencia de salud y libertad. 

El prtfamo se desmorona con la muerte de tmportantea dirigentes de ese 

partido y las pugnas Internas por el poder, •lentrao la derecha (el panllao) 

poco a poco obtiene triunfos electorales. Se dhfrazan las atgajaa de d~mocracta. 

Las mantfeatacionea de rechazo a la modernidad aumentaron. y de igual forma 

auaent6 la reprea16n a 101 individuos y grupos tndependtente1. Se encontraron 

forma• aoflatlcadH de fraude electoral en todo el palo. 

De todos estos acontecJ11ientoa, y mia, dio cuenta el Canal 6 de Julio. 

El oexenlo de la modernidad flnallz6, pero 1nlcl6 el zedllllomo con la 

crisis econ6mica mis fuerte para el pata, bajo 11 consigna del "Bienestar para 

tu familia"... ¿qui futuro nos depara a loa mexicano•?... las cl•ara1 de video 

del Canal 6 de Julio seguraaente eatarln atentas a la 1nforaac16n que ae genere, 

con las l•lgeneo que 1 lo largo de eotoa oeh 1ftoa han l•pactado a propio• y 

extrafloa por su crudeza, por aer el testimonio directo de 101 actore• de la 

vida cotldlana, porque son la• idgenea que nunca vemoa en otro aedto: la 

cupe•lna que vl•te ••nclllaaente, deacalzo1 1011 plea, el eufrl•lento de loe 

aanlfeot1ntea que ion golpeado• por ¡ranaderoa, el funcionario de ca1Ula qua 

conduce la uno de una anciana analfabeta para Indicar d6nde votar por el 

PRI, la 1onrha de a1peranza de 101 aesuldorea de 101 candidato• de opollcl6n, 

el can1anclo de Salvador Nava en 1u marcha al Dlltrlto Paderal ••• "el futuro del 

•undo H encuentra en la laa1en", como bien lo Hftala Ver6nlca Ortfz. 
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ANEXO: ENTREVISTAS 



-¿c:áto surge la idea de etear el <:anal 6 de Julio? 

- Surge de que en '88 nosotro& hicimos un primer video sobre la ~ña del 

Ingeniero cárdenas que se llama 'Et üempo de ia upe'lanza' , terminamos ese 

video en mayo del '88 m:>Strando la caapaña de CirdenAs, sobre todo en el medio 

rural, y claro, esto resporxlia a un hueco, un vacío de información muy marcado a 

esta presencia, a esta ebullición que habia ¡ entonces seguimos grabando sin 

detenemos. Terminó el proceso electoral formalnente, llegó el 6 de julio, hubo 

toda la resistencia postelectoral y ya nos seguimos. TermillalOOS • CJtón.ica de un 
&'laude'. Tiene mucho éxito en el nanento en que lo estrena11VJB. Entonces, bueno, 

la apreciación que ha""'"'6 nosotros es que en primer luc¡¡ar la situación politica 

del país era todavía muy agitada. Que era difícil saber, que era difícil suponer 

que se calmara, que hubiera estabilidad imiedia~te. Y segundo, que iba a 

seguir habiendo necesidad de ver ese otro punto de vista que la televisión no 

da. Entonces, C<JID al miBllP tienpo hubo una decisión de separarse de la 

Productora de Redes Cinevideo de Francis García que ya no quiso continuar, pues 

se nos ocurrió formar un grupito inspirados en la experiencia de los casetes 

de audio que se llaman "Radio Qué Q'Jda", .. se hicieron muchos casetes de audio en 

rruy pc:qui to tiElt'pO que se AqC>taron y ya no pudieron hacer más, pero era esa 

idea. Entonces hic:imJs un primer video sin la mlnilllll perspectiva de que si 

habría un segundo o un tercero muctlo menos. Y enpezam:>S así, digaioos, primero 

nos lanzairos con la producción del primer video del canal 6 de Julio y durante 

muctlo tienpo la meta fue sacar el segundo, el siguiente, el siguiente y no más. 

Ya después aipezaron a venir ciertas necesidades que se tuvieron que cubrir que 

nos convirtieron en grupo; o sea, constituirnos en asociación civil, tener un 
local. Pero ese fue el origen, di~s un pooo tanteando la cosa. Decidimos más 

que planear cáno iba a ser el grupo trahajar, hacer un video, luego otro y otro. 

Luego las funciones, las necesidades que se iban derivando del trabajo filmico 

fueren creando los órqanos, el grupo, la asociación civil, cierto mocio de 

funcionamiento (in¡lerfecto, todavía muy in¡Jerfecto), que cada vez nos ha robado 
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más tienp>, cada vez ocupa más gente. 

- ¿Quiénes interoraban ese primer grupo y quiénes lo fOllll!lll ahora? 

- Básicamente de quienes estanl>s ahora aooreviviloo& a esa primera 

experiencia Adriana García y yo, adErnás estaba César Taboada, Fernando Montaña, 

Gabriel Espinoza, Georgina Sevilla y José Alba, con una especie de apoyo moral, 

él no se metía mucho en la cosa de producción. Hoy básicamente saros lldriana y 

ye, Norm> Madrid, Alejandro Maravilla, Esperanza Escamilla. Luego hay un grupo 

ahí que medio está y medio no está por sus condiciones de trabajo, oaoo es el 

caso de Jesús y Miguel salguero que tienen mucho ti""'°. Está Lourdes Grobet que 

es camarógrafa y una serie de gentes que están a punto de ingresar fw:rnalmente, 

que han estado colaborando. No teneros un criterio o una p.>uta para aceptar 

gente, lo que hacenós es que lo discutitoos y si les interesa entrar los 

invitam:lS a entrar... Eliseo ~alas también participa, él es camarógrafo RYJy 

OQllStante y muy catpranetido. 

- ¿Qué género periodístico manejan en los videos? 

- El género es documental; de ahí hay subgéneros y hay tooos. Es decir, hay 

cosas que son más pról<irnas al reportaje, hay cosas que son más próximas a lo que 

sería el ensayo. De pronto tanairos elenentos de h1.lltlr que tienen que ver oon la 

canedia, pero no existe ••• ortodoxament.e no existe el género de la canedia CCllD 

tal. 

- ¿M.lnejan el docudrama? 

- No. El docudrama caoo yo he lc!do o escuchado qlle se define, no. 

- ¿Por qué? 
- A mí me parece que es un híbrido bastante infeliz y creo que no se presta 

para lo que nosotros hacunos. Tal vez p.>ra otro tipo de tE'IM. si podría ser. Pero 

OClll) nosotros nos nutrink>s mucho de los acontecimientos, tratan'OS de estar cerca 

oon la cámara, no sienpre lo ¡xdEnos hacer, pero creo que esto es más fuerte que 

lo que es recreación y el docudrama se basa mucho en la recreación. 
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- ¿l'l:lr qué &e naÑ>ran "El canal de la revolución danocrática" en '·H<•to~<a 
de «aie<onu' r 

- Mira, noaotroe aurgU.- caai al mi1m> tiEl!p> que se fama el PRD, en eae 
lldlll!llto habla la eaperanza de que eee partido al que estallan invitando sería un 
partido que realmente agrupada a toda esa gente que CXll1fom5 el irovimiento 
daoocrático del '88, entonces ae hablaba mucho del partido que nació el 6 de 

julio. Entonces nosotros tenianDS esa e~tiva y creianos que en el marco de 

una organización 1111y anplia, mis un partido movimiento que un partido, nosotros 
p:x1r1.....,.. encajar con toda autonania, c:aoo un conponente más. Nosotroa teniamos 

una relación natural oon ese público. En el nmento en que (no pasó nllCho 

tllllfl<') vimos que el PRO ee estam oonvirtiendo en un partido tradicional, en 
el que todos los profesionales de la pol!tica entraban a la dirección y en el 

que venian a reflejarse todos los vicice de las organizaciones de las que 

proven!an, decidimos que no podímoos estar cerca del PIU>. Al prir.cipio nos 

manejaroos muy cerca del PRO, incluso si te has fijado en las etiquetas que 

utilizábam:>s al principio decían "material de propaganda del PRD". Esto lo 

hacíansJ.s porque teníairos flan=s por donde nos podía pegar el gobierno. El 

gobierno nos estuvo hostilizando mucho; entonces aparecer c:aoo parte del PRO nos 

salvaba de llllChas. Esto después se oonvirtió en un asunto que para el que no 
conoce el proyecto del canal le sigue quedando la idea de que dependeioos del 

PRO. Pero adaniis para el que lo quiere usar de mola fe, dice "ah, pues ustedes 

son del PRO". Pero lo cierto es que nunca dependiiros del PRO. Tanto el 

acercamiento c:aoo el alejamiento fue por convicción; creinr:>s que no tenia nada 

que ver. Si tuviérairos ese vinculo lo diríamos. 

- ¿No hubo dependencia eoonémica hacia ellos? 
- No. Lo que hubo en algunos casos fue que nos contrataron para hacer 

detexrninados trabajos. Pero ya ll'lll' propios del partido. Y ahi diferenciairos: 

cuanélo hay un trabajo nuestro lo o:infionamos, lo suscribUTo9 c:aoo canal 6 de 

Julio y punto. CUando tQ1lallDS encargos o cosas así (que además tanarros pocos, no 
nos'dedicanos a eso de manera prioritaria), lo firma quien quieran ellos: el 

canité fulanito, la secretarla tal. Entonces, yo creo que a estas alturas está 
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estuvo pugnando por matizar cuestiones tan in'portantes dentro del TU:?, Pues él, 

Ea 1111 actor que se lv. destacado por su consistencia, por la oongruencia de sus 

planteamientos, de su actuación. Es decir, ccm:> referente para nosotros es 

indispensable. Y su imagen, bueno pues, Yo creo que su imagen si la quisiéramos 

destacar llllCho sin que hubierd en torno a él 1111 suceso tan importante cano el 

que se dfo del '88 al '94, no lo podríamos hacer, pero el hecho es que c:árdenas 
llPllilizó a un sector muy .inp:>rtante de la sociedad. se convirtió en el 

referente, en el depositario de la confianza de millooes de aexicanos. y a la 

mejor lo que notan es que contrasta el trato que nosotros le damos con el que le 
da la televisión • Pero Yo no entiendo cuando hablan de canal 6 de Julio y dicen 

"ah, es que soo del PRD". · Bueno, por qué no cada que hablan de 'Ielevisa dicen 

"es que es del PRI, es la de S.!linas", Nosotros hElllOs apuntado que hay crítiCds 

a cuauhtén-oc en videos nuestros, en los de Chiapas por e:J<nt>lo. Yo no he sabido 

que 'televisa o T.elevisión AzteCd jamis hayan apuntado la menor crítica por sutil 

que sea a salinas. Salinas es perfecto para ellos. Entooces si le pusieran esa 

frase detrás de Televisa, detrás de Televisión AzteCd, detz:ásde M.ultivisión, yo 

entendería que nos lo pongan a nosotros. Pero es ccm:> encontrarle ir.uchas pulgas 

al perro flaco, o buscárselas. 

- ¿Por qué se denaninan "Colectivo de canunicación Duro, S.A." en 'Que. 
.ir.enu.nc.ie' f 

- Este fue el origen del e.anal, que en el '88, este grupo que hacía los 

audiocasetes "Radio qué onda", 1111 grupo que hacia un periódico que se llamahl 

"Duro", nosotros y no sé si alguien más, nos estuvlJoos rewtiendo W\ tien¡x> para 
ver qué cosas podíamos hacer en conjunto. Todos los proyectos fueron tronando: 

el periódico dejó de hacerse, el "Radio qué onda" también. Entonces, era ccm:> un 

Eltlbrión, caw un grupo de carunicación más anplio. Pero eso se olvidó, fue muy· 

en los orígenes. 

- ¿CUál es su financiamiento. Tienen algún financiamiento de 01:9anizaciones 

externas? 

- Mira, nosotros tuvimos un financiamiento en '90, un financiamiento bajo 

de una fundación alemana, "!fo!" se llama. Nos asesoraron aqui algunas gentes de 
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ONl's, solicitamos el financiamiento, nos dieron mucho menos de lo que 

solicitamos y con eso C01pramos equipo de edición. No recibimos ningún 

financiamiento más de ellos. Yo recibo una beca de una fundación norteamericana, 

pero a titulo personal, digam:>s caoo anin111dor del proyecto, El sentido de esta 

beca es para que yo pueda continuar con el proyecto. 

-¿cuáles son sus limitantes econánicas? 

- Bueno, las lim.itantes son justamente las condiciones mismas del 

desarrollo del trabajo. Nosotros tenemos problemas • • • para todo. No tenem:>s 

facilidades de ningún tipo. Por ejes!i>lo ahora que vam:>s a estrenar el video del 

21 de agosto no tenemos un local. No tenem::is ni las palancas ni el dinero para 

conseguirlo. De modo que tenem:>s problemas para la distribución, tenem:>s 

problema para el financiamiento. Creo que si el proyecto del Canal 6 de Julio 

hubiera gozado de financiamiento en algún memento estaría mucho wás consolidado, 

tendría mucha más amplitud. Por las características del mismo creo que es 

dificil. Entonces a partir del trabajo, es lo que ha sostenido, lo que nos ha 

dado de pronto la posibilidad de un resp11ldo eo:mánico mayor generado por 

nosotros mi.sm::>s y er1 esa medida invert.im.:>s más o nenas, nenas que más. Sí 
necesitaríam:>s un financiamiento. to que pasa es que es un medio tan sui generis 

que es dificil. Incluso no tenemos ni siquiera dentro de las ar«;' s de México los 

contactos o las formas de movernos para recibir apoyo del exterior por lo menos 

caro creo que los podría conseguir un proyecto caoo el canal. lo que pasa es que 

ahi también hay intereses, hay tatÑ>ién profesionales de esto; no es fácil entrar 

ahí. Entonces s! desde el punto de vista ecooánioo, aunque hem:>s logrado 

consolidar el proyecto, ha sido muy dif!cil el trabajo. Ni el PRO, ni la 

Fundación ~urh, ni la Fundación Rockefeller .... h«oos sido nosotros solos. 

- ¿Con qué equipo técnico cuentan? 
- Tenem:>s para el equipo de cámaras equipo semiprofesional, de lli8, un 

equipo popularizado que gracias a la carrera tecnológica que traen las etpresas 

te ofrece cánaras que si las sabes usar profesionalmente te ofrecen una calidad 

bastante alta. Esto fue una de las circunstancias que aprovechamos del video. En 
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edición tenEmo6 un equipo bastante obsoleto. El cuerpo central del equipo de 

edición es 1111y obsoleto, Son m5quinas que ya casi nadie wia. Tald>ién ahí, oan 
paciencia, con ganas :3e hacer las cosas la vamos llevando, pero si tiene costos 
1111y altos para noaot:ros. Trabajamoa a wices con mucha lentitud, con lllJCha 

frecuencia tenenai problemas de mantenimiento. • • que las miquinas E!lpiezan a 

fallar. Un video que debianDS haber editado en tres dias nos lleva siete. Y ahí 
pues las perspectivas inmediatas no irxlican que podamos renovar porque es muy 

costoso. Puede que parcialnente le vayall"5 echando una reoovadita pero es muy 

dificil; estás hablando de decenas de miles de dólares para callbiar de equipo. 

Entonces no vamos a canbiar un equipo 11U1Y obsoleto por otro menos obsoleto. Es 

<X100 si tienes un Ford 54 y tu gran cambio es que vas a OCll¡>rarte un Olevrolet 

56, y va a ser la misma. 

- ¿CUál es el costo por producir un video? 

- En nuestro caso varia muchisilro. !lay videos que se hacen prácticamente 

ut<JaI1do en los archivos, de algo que hemos venido grabando desde hace tienp:>. 

Oti.apas, es costoso, pues la gente tuvo que estar allá s<mmas... de pronto 

'Cottt.'laco'l'l.iente' es un video más barato; 'La maqu.ina'l<'.a del 6'laude' es un video 

más barato, porque habíamos grabado durante seis años una buena parte que no la 

habiam:is utilizado para nada; de pronto la empiezas a sacar y lo que tienes que 

grabar es mínimo. Ahora eso ya había costado, pero no lo podriams cuantificar 

tan fácil. Es caro el costo que absorbe el funcionamiento diario del canal: se 

va fulanito a grabar aqul, se va allá. 

- ¿Sus videos llegan a todo el país, hay zonas donde los ven nás? 

- En materia de distribución hay videos que se han visto en todo México• 

Pero lo normal ... yo creo que estareoos con Wlil presencia consolidada en unos 

diez estados de la i:epública. Varia porque de repente un distribuidor se te cae 

y dejas de mostrar tu material: pero yo te diría en unos diez, 12. 

-¿Hay algwia tendencia hacia el norte o el sur del pais? 

- Al norte, aunque ha.y sus excepciones, es un poco mis difícil. Es decir, 

no es una calca de la fuerza del PRD la que nos jala. Por ejmplo en Tabasco o 

Michoacán que son estados muy perredistas ten<m>s muy mala distribución, en 
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Guerrero también. Pero diqairos, donde el PJIJi está muy· fuerte, dig~ ':~e la 

9ente tiene otra tradición. Entonces en el norte, en los Estados 'dé Núevo r.Són; 
Oúhuahua, se aonoce lll!llOs, aunque Baja california es fuerte;·' Y · ~l -'éei'ii:ro ·Sé 
encuentra lo 1!13s fuerte¡ en Jalisco son bien aoeptablesi AqÚascalÍ:;;;;¡t<;s'/ 'que. é;.' 
un territorio de nadie, ahí tenernos buena distribución, en' Qiánajuatii 'ná~ .; 
menos. Al sur también, lo que es el Estado de Méxíoo, MÓrelos: ·' 

·.:;,.: 

.;-... 
. q;: ... ·;~~ . . >) 

=¿:ne::~=~::
0

:1egruros mucho, a muchos l~áres;;'lo ~~é;~~~/;¡;,¡; :e• 
manera muy irregular. Diqairos no hem:>s ioqr.ido''·::·;;o;;~üdJr>': 13por'' l~~ 
características mi5mas de la gente, de los 9rupos qu;¡;·:~ n;~';;v'éfi:ú·En'' é1 'sur' i:Ie 
Estados Unidos· no hemos logrado consolidar una distribución'fo,;n.,.lf', hiii'muého;: 
se ve muchá, . nos l~ ·piratean, se lo llevan de aquí, no· sé; pero- ~o "'iiemo~ · 109radó 

tener. una.clls~ibu~ión reqular, que d digas a veces 'nos hi dis~ib~ició uno, a 
vecés ··ob:o/'entonces '.,;. canplicado. Pero bueno, en' Estados unidos se 'ha visto 
bastanté.·'En' é~opa, tenE11Ps infinidad de experiencias. Por ejemplo de Italia 

supimOs muy · aF détalle cáio se estuvo mstrando. De España sabem:>s menos. De 

proñtO nos piden un video que vieron en Estocolno. Entonces; yo te diría que 

fáciÍiOOnte en toda Europ.l se ha visto. Claro, a veces estruros hablando de una 

uiiiversidad, de un pequeño grupo. En Sudamérica también ten<mJS muchos reportes 
.de" ~entina, de Colatlbia, centroamérica, desde luego Nicaragua. Prácticamente 

en una veintena de países. 

- ¿Qué videos se piden mis en estos paises? 
- Lo de Chiapas se pide mucho¡ en un tiempo pidieron mucho lo de derechos 

h<Z!Wlos, 'Cant11aco1111~en.te ! se vio mucho, 'C11óiúca de tui 611aude' pero iqual el 

video que IOO!los te il11a9inas lo tetmínan viendo. Aunque si hay digamos la 

tendencia a que sean esos. 

- Háblame un poco de su participación en las bienales de video. 
- Bueno, nosotros participairos en dos¡ en la primera hubo un escándalo muy 

grande porque parece que qente de la presidencia, de la Oficina de Ccrnunicación 

Social de la Presidencia dieron linea de que dos de nuestros videos no se podían 
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exhibir: 'C~ó.Uca de un 6~aude' y 'Mode~n.idad b1hba~a', y mucho menos praniados
1 

aunque no se sabla si iban a ser praniados o no. Era una decisión del jurado y 

el jurado se estaba manteniendo con autonanra, pero se tenía que pudieran ser 
pi:aniados. Entonces el sinple hecho de que se anunciaran catD videos que habían 

pasado a la etapa de ellhibición causó 1:11 malestar muy grande; parece que fue RTC 

el instrimento, pero que en realidad la orden vino de Presidencia. Entonces 
hubo un oonflicto muy grande con los organizadores; a nosotros nos llegaron 

versiones incaipletas de todo eso. Y el conflicto era "si ustedes no quitan esos 

videos les quitarnos la Cineteca", que es donde se iba a desarrollar. 

Efecti varnente, qui taren la Cineteca; para colnr:>, ganan los videos: uno gana el 

primer lugar y otro gana una .-ención. Entonces se enojaron mucho, hubo incluso 

una l?U9M llllY fuerte dentro de la Bienal. El grupo que organizaba la Bienal, 
Oonaculta y otros, tuvieron problellliJs internos fuertes y quedarnos catD muy 

marcados. Nosotros tenatvs la Jnt>reaión de que las siguientes convocatorias 

siEllpre estuvieron atendiendo a limitamos. Participairos en la 5equnda con 

muchas OOjeciones, criticando los términos de la convocatoria, criticando sus 

criterios, llegamos a la terna final. Yo no tengo duda de que el jurado votó con 

rectitud, que actuó bajo su criterio. No ganamos el primer lugar; nos dieron un 

primer lugar en quión. Pero ya rnuy rasposa la relación. Incluso la gente de 

Cona.culta me habló una vez a mi casa para reclamanre unas declaraciones. 

cam que ellos pensaban que era incongruente entrar al certamen y criticar; 

nosotros pensamos que teníam:>s derecho de entrar y de criticar o de no entrar y 

hacer lo que se nos diera la gana. Finalmente nunca cuestional!DS que se nos 

dieran o se nos dejaran de dar pranios, nunca nos refer.iloos a. eso. Para la 

Tercera, los ténni.nos de la convocatoria eran tan absurdos, eran sencillamente 

violatorios de la ley de derechos de autor: t6 no puedes por el hecho de entrar 

a un certamen entregar los derechos de tu trabajo a quien sea, sean 

ocgan.izadores o funcionarios de gobierno, entonces dijilros que no. Habla la idea 
de convocar a un certamen paralelo, alternativo; se nos fue atrasando y a la 

riera hora con los caipaíieros de la UVyO hicinl>s el esfuerzo, Estuvo bien, creo 

que fue un primer paso para agrupar a la gente que hace video y que no 

necesariamente canulga con la cuestión gubernamental. Participaron más o menos 

el rnillllD número de videos que en la oficial 1 claro oon una calidad mucho más 
laxa, yo no se cátD fue la calidad, lo que sé es que si con nosotros iban diez 
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gentes con ellos iban diez tanbién, no, y que ellos habían metido una millonada. 

Entonces hubo esta experiencia alternativa, de no dar prElllioe, si.nplanente que 

la gente viera que se hacen otras cosas; tuvo cierto inpacto al interior del 

medio. Nosotros dejanDS 1111y claro que no .l'.bant>s a estar organizando 

contrabienales cada dos años; es absurdo, o sea que si no hay una respuesta de 

la gente que intenta reproducir este experimento pues no sé si vaya a tener 

continuidad o no. A nosotros no nos interesa porque nosotros tenEl!l>s mal que 

bien nuestras formas de difusión ya hechas. Tenel1l>S que mejorar pero no nos 

quejanDS de que no nos vea la gente y el caso de muchos videoastas es que sí, ni 

quién ve sus traba jos. Entonces no sé cáro vaya a ser la siguiente experiencia, 

creo que se ha desprestigiado el asunto de las bienales; creo que es la 

expresión de W1a burocracia a la que no le interesa el video CCJ1D tal, que les 

gusta figurar y hacer CCJID que hacen. Y veo rnuy difícil que volvamos a 

participar en certámenes, porque además siempre te queda la dixla de qué presión 

reciben los jurados cuando llegan los traba jos; sabemos que hay una 

animadversión nruy grande, que ven muy mal nuestro trabajo; que lo ven OCJ1D 

ataques a la paz, a la estabilidad y no se qué cosa. Entonces, no tiene caso que 

estés apestado desde que inscribes tu video. En Guadalajara tuvimos una pésima 

experiencia en la Videofilm: resulta que el jurado no había ni siquiera visto 

nuestro trabajo porque un jurado de preselección, sin ninguna autoridad en la 

materia, los había eliminado. Y luego supimos que había habido presión, entonces 

son tan.lduras de pelo. Es decir, les pagas dinero, estás ahí para que te traten 

cano apestado. CCeEl!l>s que sin nunguna petulancia, haC<JIDS más falta 

nosotros dentro de las bienales que sus bienales así 0CJ1D las hacen, cano un 

asunto de autocons1m> para los cuates, que ya saben de antemano quién se va a 

llevar los pranios; y no porque seam:>s 111'JY interesantes, sino porque saros un 

elEl!eflto de diversidad que les debería interesar. Pero no les interesa. Las 
· características de cáro se ha ejercido el poder en estos seis años se reproducen 

en todas las escalas. unos funciooaritos de tercera de COnaculta actuan igual 

que salinas: excluyentes, se sienten dueños del asunto capricho por delante, en 

fin, no hay nada qué hacer. y creo que cada vez inplrtan nenes las bienales. 

Excepto el que se gana un premio, se gana una lana y a ver qué hace con ella• 
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- ¿Han intentado trallllitir su material por el canal 22? 

- lt>6 dirijimos a un señor de apellido Férez Gay diciéndole que si era un 

canal de la sociedad civil, nosotros tentamos bastantes cartas que nos 
acreditamn cxm:> un medio de canunicación aceptado por sectores de la sociedad 

civil. Es tal la desfachatez de este cuate que ni siquiera nos contestó. su 
obligación caoo funcionario es por lo menos responder. No le seguilfos al lío 

porque pensasros que son 'gentes muy nenores y que el canal 22 no se ve ••• no se 

ve más que el Canal 6 de Julio, seguro. Entonces, bueno, pues que se queden con 

su canal 22 y nosotros con el canal 6 de Julio. Hay una cerrazón que llU!Ve a 

risa: que intelectuales, que gente que se supone que está por la pluralidad, por 

la diversidad, no sean más que bufones de la corte de salinas: que todo lo que 

les interesa es quedar bien con su jefe y hacer el ridículo grotesco. 

- ¿CUáles son los problemas que han tenido p.ira registrar sus videos? 

- El problem> principal lo tuvimos con 'C~ón.ica de un ~~aude', ahí fue una 

negativa prácticamente explícita. lle ahí para acá ya no lo hsoos intentado. Es 

CXl1D que tú aceptes que te van a ir a ver la cara de tonto. si ya fuiste a una 

oficina donde te tratan ll'al, pues no saoos tan celosos de guai:dar las formas 

legales caoo para ser objeto de esa burla cada vez que vanos a sacar un 

registro. caro dice un spot de los videos "con el ~so que da la constitución 

y nada mis 11 • Y de todas fornas si tuviéraroos el registro de R'IC creo que sería 

muy dificil que las ert¡lresas que se dedican a la distribución de video, al 

alquiler de video se interesaran por nuestro trabajo y creo que habría también 

una consigna de que ºese material no entra aquí, se van". entonces sería perder 
mucho tienpo. SCl1vs un equipo con muchas dificulWdP.s p.rra sobre.salir, entonces 

tratanDS de no invertir tien¡io bueno en cosas 1Mlas: resulta inútil y una cosa 

inútil sería ir a ver la cara a los burócratas de R'IC que es una cosa poco 

divertida y poco edificante. 

_ ¿Cáno enfrentan la piratería, es buena para ustedes en cuanto se conoce 

su trabajo, o es mis perjudicial? 
• Hay una pirateria inocua. una piratería que no nos hace ningún daño: es 

la que se deriva de que alguien en algún lll\lar tiene un video, le llega un video 
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del canal, o estan>Js nuy lejos y le urge y saca una copia. Hay otra que es muy 

dolosa y que nosotros estam;)s viendo la fema de cx:mbatirla. ro que pasa es que 

por las caracteristicas del equipo también es muy dificil que te dediques a eso. 

Hay gente que ya se dedica; CXll¡lra un video del canal y lo enpieza a reproducir 

y lo da más barato porque nosotros sanos muy rateros y cobraims muy caro por los 

videos. TenBIDs incluso detectadas gentes. ro lamentable es que se dé dentro del 

movimiento d<mx:rático. La gente deberla entender el esfuerzo que representa 

haoer esto, el trabajo que es, pero la corrupción saoos todos, llega a todos 

lados. Entonces esto si lo c¡ueranos canbatir pero la verdad es que no es fácil. 

- ¿Qué trabajos han realizado fuera del canal? 

- HetDs hecho una decena, una cosa muy sui generis; hicimos un video para 

la presentación de un libro de Roberto Zamarripa que se llama "sonora 92" ••• o 

"Historia de políticos y policíasº y el día que se presentó este libro se 
exhibió el video, un video cortito ••• y alguna cosa rara por alú que ahorita no 

me acuerdo. HBros hecho por ejemplo entrevistas cuando se realizó el Foro de Sao 

Paulo, cuando se realizó aqui y vinieron dirigentes de toda l\nÉrica Latina. 

Había la intención de hacer un video -que ese no fue can el PRO, fue con los 

organizadores-, entonces nos pagaron para que les hiciéraroos entrevistas a los 
principales asistentes; luego no se hizo el video. Ahí se quedó el material. 

.IAlego lo del Plebiscito, con las ONG's. 

- ¿No participaren en la campaña de cárdenas este año? 

- Lo que pasa es que participanDs algunos del canal, es decir, yo coordiné 

un equipo que trabajó por fuera para los últimos prograiras, mes y medio más o 

menos. 

- ¿Qué representó el video de Oliapas para ustedes? 
- Para nosotros representó la confirmación de que el proyecto es viable. Es 

decir, aliapas se volvió, sobre todo el primero de Oliapas, se volvió un video 

nuy il!portante para nosotros y en general, muy visto; con un carácter nuy 

positivo para el canal. Pero yo te diría que lo inportante es haber llegado al 

nanento de Chiapas, que son ya casi cinco años de que ~ con esto. O sea 
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a mi se me hacen más inportantes los videos más arrumbados, los menos vistos, 

que son los que nos permitieron llegar caro un grupo cohesionado, hecho, que 

estuviera en posibilidad de enfrentar un suceso caro el de Oúapas. Yo creo que 
eso fue lo real.mente :inportante. Es decir, el tercer o cuarto video que no vio 

nadie, que fue poquita gente, que fue malo, ese fue muy i.nportante para llegar a 

Orlapas. ¿Qué pasa oon Chiapas?, pues pasa lo que pasa con otros 

acontecimientos: que sabsoos que está pasando algo, se va un camarógrafo, 

evaluam::>s el material, decim:>s bueno se hace un video, se hace rápido; todo 

amarró. 

- ¿Y tuvo relación con los a sal tos? 

- 'l\Jvo relación con los asaltos. !.o que pasa es que también a los asaltos 

lleganDS justamente porque el canal tiene cinco años. o sea, porque quien se 
decidió a estarnos dando lata había visto que el canal podía estar jugando un 

papel. O sea, f inalzoonte ni sa?DS tan FEC:}Ueños, ni influimos tan poco, ni 
significancis tan poquita cosa cx:roo para que ellos dijeran ºno pues déjenlos". 

Alguien, suponeros que del gobierno ••• de algún sector del gcbiemo decidió que 

era peligrosa nuestra existencia. 

- y se ªP':ovechó el nonento ••• 
- Pues esto no lo sabíamos. No sabíamos cuánto iba a relacionarse; creo que 

sí fue una especie de prarocián involuntaria que nos hicieron. Lo que sí que nos 
han afectado mucho, nos han hecho mucho, mucho daño. Con el hostigamiento nos 

han obligado a hacer oosas que entorpecen mucho el trabajo, que crean muchas 

dificultades. Es lo miSTD de 'C~ón.lca de un 6~aude'. 'C~ó1uca de un 6~aude -
81P'ZÓ a tener mucho éxito cuando se sabia que estaba prohibido por el gobierno• 

A llllCha gente le daba más curiosidad verlo por esa razón. Entonces si tuvo ~ue 
ver. y

0 
preferiría que no hubiera habido esa publicidad, pocque lo que hemos ido 

pagando en este tiEllpO es alto: hay muchos desajustes, muchos prob:enas• 

oondiciones de trabajo que no son las mejores... riesgos que no ~atan ~ 
.. · fieren a estar trabaJando asi, 

referidos a la repres1on, oatP riesgos que se re 
estar menos seguros, que se te pierdan cosas •• es caro trash~te. 
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-¿'i nunca se supo quién fue? 

- lt>, ni se sabrá; todavía no se sabe quién mató a ovando y a Gil, ¿tú 
crees que se· va a saber quién se quiso meter al canal? 

- ¿QUé otro tipo de represión sufren? 

- Hay hostilidad en el trabajo cotidiano: una forma de agresión que no es 
violenta es negarnos la acreditación en actos oficiales. Es decir, ellos ya 

tElnen que haya una cámara o un ojo independiente viéndolos cuando hacen sus 

fechorías. Esto limita mucho, nos crea muchos prcbl<mas para hacer nuestro 

trabajo. !la habido fricciones en el trabajo, ha habido anenazas ••• nada grave. 

Pero si, entre los conpañeros que salen a trabajar hay un margen de preocupación 
de ver cárn les va en determinadas cosas. 

- ¿~iénes son sus críticos? 

-- Creo que hay una idea en algunos sectores del gobierno y la gente afín a 

ellos que tiende a nenospreciar mucho. Una de las cosas que se nos dioe es "ah, 

es que son del PRO", y creo que refleja poca inteligencia, porque tendrían que 

ver el trabajo. El traba.jo por más que lo quieras ver así no es la expresión del 

partido. Yo creo que no es inteligente. Eso es lo más que he oído. Hay gente que 

te dice que no le gusta, que le parecen todos muy parecidos. Creo que el mayor 

daño que nos pueden hacer es ignorarnos. Entonces de repente hay maestros de la 

carrera de oawni.cación en el o. F. que ni siquiera saben lo que nosotros 
hacaros. CalD Raúl Trejo en un libro que me mostraron el otro día sobre Otiapas 

dice que el canal 6 de Julio es un grupo afín al PRO que da servicios privados. 

Es .i.l!p!rdonable que gente que está en el medio, no esté infonnada, no por 

nosotros, sino por ellos; porque estás en un nedio en el que no sabes ni 

siquiera en qué consiste ese proyecto, si tiene alguna relevancia, si alguna 
inp:>rtancia representa. Entonces no son inp>rtantes las criticas. Hay gente del 

PRI que nos critica aucho, no nos quiere ver ni en pintura. De pronto ha habido 

gente que canenta los videos y los canenta críticamente, adanis con razón. 

Florence Toussaint hizo una critica al video que hicimos sobre Tejupilco y creo 

que tiene razón: hicimos un video 111JY poco renovado, medio mal hecho Y tiene 

razón. La critica de mala fe, pues es decir que sams voceros del Pllll, de 
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- ¿Qué pasó con el video del 2 de octubre del '68? 

- Es un video fallido: durante un tienpo tuvimos l!llCha dificultad para 

establecer la oportunidad "" que se deberían de terminar los videos; de pronto 

vernos apurados y en muchos casos no saber ni para qué apurarnos a tenninar los 

videos, Conseguimos un material rwy valioso del 2 de octubre -que luego se 

difundió ¡xir ahí-; aquí el problema es que el titulo le creab:\ a la gente la 

eocpectativa de ver algo más del 2 de octubre de lo que m:>strabi. En primer lugar 

sentimos que pod!a verse uedio trallP>SO el video. En segundo formalmente nos 

parecía que estaba bastante mal estructurado. Fue un experimento OOll un fomiato 

que no habíamos usado. Entonces es un poco preservar la confiabilidad del 

producto que nosotros haoem>s. Es decir, ya sabes con frecuencia que dar, que la 

gente sabe que tienes un video, y va y lo CXJllt>ra sin verlo -anda, al principio 

así nos sucedía-, entonces ya hay una oonfianza muy grande en el trabijo que 

hacenos. No quereroos que alguien se lleve un video malo, que nosotros mismos ya 

pensam>s que no fwicionó y que además sientan que les estás dando gato por 

liebre. Entonces es cuestión de reservar ese material, a lo mejor hay 

oportunidad de hacer algo más adelante. Y bueno ••• se hizo, se sacaron algunas -

copias Y decidimos que alú 1TOria.... debió ser el control de calidad. 

- ¿Por qué centran su atención en las elecciones? 

- No, mira, nosotros cent.tarros la atención en lo político, lo social y lo 
econánico. Uno de los problem:ts más reeurrontes en estos seis años sobre el tema 
politioo son las elecciones; es ahí donde explotan las contradicciones. Entonces 

creeros que las elecciones han enseñado mucho de lo que es este gobierno, mucho 

de lo que es la sociedad y que es el mejor espejo; además han habido mtices 

ilrportantes cxm:> para diferenciarlas. Son temas m>s vivos, son temas que dicen 

rrucho a la gente; hay un interés genuino por saber qué pasó en Michoacán, qué 

pasó en San Luis, qué pasó el 21 de agosto. Yo creo que ahora vanos a hacer 

menos de elecciones, pero sigue siendo un tema ilrportante. Es precisamente donde 

oonvergen los principales oonflictos. La nececbd del gobierno de no soltar el 

poder y la necedad de la sociedad de reclamar otra relación con sus gobernantes. 
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Entonces, me parece que Tejupilco es un mal video -un buen muestrario de 

barbajanadas- • pero un mal video; en cambio creo que Michoacán es muy distinto a 
San Luis y creo que 'C~ó'n.ico. de un 6~aude' es muy distinto a los otros dos y 

creo que .lste que estamos haciendo es muy distino ••• creo que 'La maqu.ina~..:a 
del 6~aude' es ÍJT¡Xlrtante, tiene e~ relación también con lo electoral, También 

halDs hecho el tena econánico, el tena de derechos humanos, Entonces yo creo que 

se debe a eso: es el punto mis álgido y el mismo alzamiento de los zapatistas 

habla de las elecciones, es que es el eje del asunto, al menos en lo político. 

- ¿:¡e ha utilizado algún trabajo suyo cano prueba en juicios o dEilll1llldas 
de tipo electoral? 

- sí, creo que sí se usó algún material cano para aportar pruebas en 

Michoacán, lo que pasa es que no se le da importancia a esas pruebas; no se le 
da inp:lrtancia a ninguna, yo creo, Pero sí se ha usado ••• poco. 

- Ustedes pensaban presentar el video del TLC ante el Congreso de Estados 
Unidos, en vísperas de su aprobación allá. ¿Así ocurrió? 

- Se les regalaron ex>pias a algunos senadores. . . a algunos representantes, 
pero no se utilizó oficial.mente. TÚ ex>noces el video, tiene mucha infonnación 

pero el trato es muy irreverente, muy antisolemne. 'Cont11.aco1ut.i.en.te' también es 

un video que se llevaron parlamentarios de varios países. 

- ¿Qué planes hay en el futuro en cuanto· a temas? 

- una parte del plan básico es que tenEITIOs que sentarnos con calma a 
recapitular sobre el proyecto. No quiere decir que lo vayarros a cancelar. Quiero 

decir que entramos en otra fase. creo que varros a producir menos el próximo año. 

Yo creo que un video que sí t:enEm>s que hacer es el del salinato. Esto es, 

tenEllDS que ver si hacanos un video que no suponga vol ver a utilizar mucho 

material del que ya usamos. De eso dependería. • • creo que sí lo podEm:>s hacer. 

Por ejerrplo •La maqu.ina~..:a del 6~aude' uno de los problemas que tiene es que 

usamos mucho material ya usado. ID hicimos conscient:anente, creíamos que valia 

la pena agruparlo así; pero no quereros caer en eso, que la gente diga "ay, 

otra vez nos van a sacar eso'. Entonces creo que hay que evaluar muy bien el 
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sexenio de Salinas, relacionarlo con. su sucesor. Esto podría ser para el 

aniversario del <:anal, p¡ira finales de enero. Y creo que habría que ver qué 
otros tE111as: hay que estar muy pendientes en Oliapas, hay que estar muy 
pendientes en otros tEl'Qils. Es decir, a ver qué· vienen plant~o, a ver cáoo se 
conduce la sociedad, que eso p¡ira nosotros es vital, . que la sociedad si9a en 

activo, que si9a irovilizada. Y pues vanr:>s a estar más atentos que hasta ahora. 

Yo creo que el '94 fue un punto de una expectativa política y que hay que_ 

abrir otros. 

- Siendo nruy autocritioo, ¿qué papel ju~an en los medios de difusión, es 

relevante el canal? 
- MJ, mira, siendo muy critico ni siendo muy crítioo, yo creo que la 

televisión y la radio están oolocando a casi todos los medios en una situación 

de medios virtualmente alternativos, casi marginales. lls decir, si tú cooparas 

la influencia de "24 horas" con la influencia de 11 Prcx:eso11 -que está muy lejos 
de ser oonsidera una revista rna1:9inal-, pues es ridiculo. Estos matándose una 

SEl1'al1a p¡ira sacar su revista, p¡ira que la lean ¿cuántos?, 200, 300, 500. Y en 

cambio la televisión instantáneanente !'E!9ª en decenas de millones. Entonces hay 

un problema de quién j~a en la cancha y quién en las tribunas. Y todos los 

dan.is j119airos en las tribunas. Yo te diría J':Xcélsior, yo te diría La Jornada. Ya 

los matices que quieras hacer entre La Jornada y canal 6 de Julio, bueno.está 

ºbien. Pero es muy m:xlesto. Cr.eo que se justifica el proyecto porque a veces 

tiene impacto real, o sea masivo. Lo ll~an a ver millones. El de Chiapas, por 

ejetplo. Y muchos o pocos más tienen un impacto real. Yo creo que ahorita una 

función que sigue siendo válida es sacar de México, así sea entre sectores muy 
reducidos, muy estrechos, sacar de Méxioo muchos temas que la gente no tiene la 

idea. Generalmente <XllD pE!9a en ne:lios académicos y esto, creo que es válido 

porque ll~a a líderes de opinión, a personas que tienen la posibilidad de 

difundirlo, de decidir, de dar opiniones importantes. creo que otra función que 

tiene es sostener el ániiro de la gente, de mucha gente. Ahí sí ni te diría de 

los militantes de los partidos; de la gente para la que representa mucho meter 

en la casetera, que en la televisión aparezca otro punto de vista más cercano al 

suyo o simplemente que desmienta la verborrea de la televisión tan implacable. 
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cano que la gente anl.micanente necesita un ·estímulo, una satisfacción. y la otra 

pues ea que va quedando una menoria de que las cosas no soo necesariamente cano 

ncs las oontaban. Y creo que durante un tienp> el canal se m::>vió en el terreno 

de que si era una vacilada o una cuestión netamente sinilólica. Creo que ya 
reb1llam:le eso. Ahora, te repito, estaioos j~ en las tribunas del estadio. En 

la cancha nada mis juega 'l'el~isa, Televisión Azteca y algunos de los qrupos 

fuertes de radio, No sabría dónde jueqa "'ltivisión. A la mejor si están en la 

cancha, están en el pasillito de abajo. Pero si es un prablana ""Y serio. Es 

increíble que un m:incpolio con esas características tenqa amertura irrnediata 

para tanta gente. Convierte a los periódicos en expresiones casi sintlólicas, una 

C\IE!Stión de autoconsLmJ. El lector de "Proceso" es casi siEl'tlpre el m.i.Slt'D. Un 

lector al que le falta un "Proceso" no va a caiMiar de opinión. Es qravei la 

cuestión de los nedios es lll.ly delicada. Entonces incluso en la tribuna donde 

juqamos, es muy ioodesto, claro que es muy modesto. 

- ¿Consideras que son un ioodio de comunicación o sólo de difusión? 

- De comunicación. Porque se da información, se puede dar un punte de 

vista. Si no partiloos de una infomación básica, entonces los videos no funcio

narian, cuando intentas una ironia o cuando te burlas de tal o cual cosa, cam a 

veces lo haCdlDS. Si no se diera sobre la base de la infomación naufraqaria. 

Entonces básicamente lo que creo que daloos es infoimaciéin, con unos caiponentes: 

a veces nwcho, a veces poco de h\Sror, de ircnia, pero la base es la infonnación, 

- ¿Qué aportan a la sociedad? 

- Pues a lo mejor ""Y poco, a lo mejor mucho. Yo no sé si sea poco o mucho 

darle a la qente que cuando ve un video de nosotros piense que no todo es 

Jacobo y que no todo es esa uniformidad tan chafa que nos han il!lpuesto. Yo creo 

que para una qente puede ser casi nada y para otra puede ser muy illportante. 

- ¿POr qué es dificil que la qente conozca su trabajo? 
- Creo que si permitieran -te lo diqo sin jactancia-, permitieran que 

entrara el trabajo del canal 6 de Julio a los videocentros sería muy denandado. 

'n!ndria gran aceptación. El problana es que muchisiml qente no sabe que el canal 
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6 de Julio existe. Una vez que sabe que existe, no está en condiciones o no 

tiene la suficiente curiosidad para ir a buscar, dentro de la mala distrib.Jción 
que tenaoos, pagar 50 ó 60 pesos p:>r un video, en fin, se la pones muy dificil a 

l1llCha gente que nada mis prende y se traga las pastillas de Jac:obo. Hay 
muctús.ima gente que no lo cuestiona; pero creo c¡ue es la experiencia que a donde 

llega el canal 6 causa in¡lacto, interesa. Entonces creo que se debe a muy malas 

condiciones de distrib.Jción, a los obstáculos que nos ha puesto el gobierno 

desde que errpezanvs a fW'lcionar y que en condiciones de carpetencia más o "menos 

pareja no tendríaroos ningún problana de entrarle con quien fuera. No p:>rque 

considere.roos que un video de nosotros pueda canpetir con "Drácula11 de Spielberg, 

sino porq1.1e entre la diversidad de cosas c¡ue ve la gente -<¡Ue ve tantís.int>s 

nensajes audiovisuales-, cabría perfectamente; sería una cosa bienvenida. creo 
que el exper:in"ento valdría la pena: que dejaran, no sé, cinoo videos del canal 6 

de Julio en un videocentro con un poquito de propaganda -la misma que usan 

ellos-, que dejaran unos dos o tres meses, y vieran si la gente se corre la voz, 

si la gente los recanienda. sería un éxito canercial. 

- ¿No han pensado en rrejorar su publicidad? 
- Sí , lo tenemos que hacer, pero tenemos c¡ue partir de lo c¡ue podam:ls 

hacer, de las limitaciones econánicas. Por eso te decía, teneros que recapitular 
varias cosas. Este año fue cx::m:> un torbellino para nosotros: muy bueno, 
produjim:>s mucho, pero sí nos colocó al final a sentarnos, ya corrilros tcx!o el 

año cerro locos, y ¿ahora qué viene?, suponenvs que vienen condiciones mucho &Ms 

difíciles, condiciones que sí pieden airenazar con desaparecer el proyecto; el 

proyecto no nació con salvavidas. Pero no pensam:>S arriar las banderas. sólo el 

encontrar la form.t de sobrevivir ante lo que suponemos serán condiciones muy 

dificiles. AOOra ac¡uí no puedes saber cuándo se levanta otro movimiento arm.ido, 

si estamos a ti'"'i'O de sacar un video, hacaoos un buen video del asesinato c¡ue 

sigue .ahora con 1Aldillo, bueno a lo mejor. Si realmente el cálculo no es 

optimista; creo que se va a endurecer mucho el qobierno, va a pegar muchos 

palos, va a tratar de calmar las cosas. creo que la sociedad está todavía 

atarantada con el na zazo del 21 de agosto. Y a ver qué pasa• 
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- ¿Se consideran un medio 111i1r9inal o alternativo? 

- No ••• creo que SQ1l:)S un medio, modesto, pero saoos un medio. No saros un 

madio con nenos inpl.cto que un medio considerado nacional caoo, digamos, "El 

Dla". No creo que tenganDS menos inpaeto que... el nuevo cine mexicano. Te han 

hecho un mito enorme sobre el nuevo cine mexicano; tú ve las cifras del ni&rero 

de espectadores. Nosotros le pegamos a decenas de películas del cine mexicano. 
Creo que salvo una que otra, nosotros tenaros más p:iblioo que eso, y ellos no se 

oonsideran ni marginales ni alternativos. Nosotros saoos un medio, roodesto ••• 

menos roodestos que muchos que se consideran medios nacionales. Es muy relativo. 

Ahora, ni nos asl.llÚ1l'OS marginales ni nos asumimos alternatillOS. Nosotros sanos 

un medio y creo que ya ha habido experiencias de inpacto real, muy constatables. 

Y creo que fuera de 'l;'elevisa todos saoos marginales en todo caso. ¿Q.lé cifra 

separada lo marginal de lo convencional?. Es muy difícil •••• y bueno, no saros 

del PRO, porque si dicen que saros del PRO, cada que hablen de Televisa, de 

Excélsior, de Televisión Azteca, que digan que son del PRI, el medio afín al 

PRI. Creo que es una desvergüenza, no se cáno Raúl Treja que estuvo toda su vida 

quEl11ándose las pestañas diga esas sandeces; por qué no le ooloca la frase: 

'Ielevisa afín al PRI, Televisión Azteca afín al PRI. 

- ¿Qué representa para carlos Mendoza a nivel personal el canal 6, un 

sueño, una terquedad, intentar fom.ar escuela ••• ? 

- Es una mezcla de oosas; yo pienso que es si, en primer lugar caoo la 

expresión de una obsesión: a mí las puertas del cine se me cerraron, por andar 

haciendo lo mismo; o sea, aquí las películas para un ltriel, lo que recibes de 

prunio es que no vuelves a filmilr jamás, porque nadie quiere meterse con ese 

trabajo. Sieq>re me ha interesado esto, y creo que es jnportante dar otra 

información de lo pol!tioo y social. Afortunadamente creo que le entram:is con 

mucho desenfado. tt.mca nos sentan<>s a hacer el proyecto: cuánto iba a oostar, 

cátD le 1bamos a hacer. • • entonces ha llegado llllCho mis allá de lo que yo 

hubiera imaginado en el mejor de los cálculos; que esté por cumplir seis años, 

ya es ganancia. Es caro si t~ te avientas a lo que sea, a ver qué pasa, ¿no?, te 

avientas a la piñata y resulta que no sólo te toca lo mejor, sino que se le cae 

la billetera al de al lado y te la llevas, si no la quieres devolver. Entonces, 
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por ese lado tiene aspectos ll'llY satisfactorios, por otro lado es desalentator. 

' Es decir, esto es agridulce, dulce y amat<JO· La parte que rescatas es la calidez 

de la gente; lll.lcha gente es la que ha sostenido el proyecto: te llegan muchas 

expresiones de sinpatía, de aliento. Suena C'OllD discurso político del PRl, pero 

es cierto, mucha gente te estimula y te estimula sobre todo cuando dice, órale, 

dame tu video, ye te lo oaipro. r todo esto dE111Uestra que se pueden hacer otras 

o:>sas, que el docurrental no es un género repudiado por la gente, para nada, eso 

es un artificio que se ha hecho con el género; a ... uestra que la sociedad está 

viva, que la gente percibe un esfuerzo qu~ se hace con honradez. Y bueno, mucha 

gente que ha trabajado desinteresadamente. La base del canal ha sido el trabajo, 

y el trabajo voluntario, que a 1111cha gente le tienes que pagar y bueno, pero 

!ll1Cha gente ha entregado su trabajo desinteresadamente. Díganos que por ese lado 

es ejenplo de cosas buenas de lo que pasa. 

- ¿Crees que estás formando escuela en el género de video político? 

- No, seria muy pretencioso; aunque ha habido cosas que luego alguien las 

tana otra vez. Sí ha habido creo que, desde las películas, s1 hay ccm:> un 

intento por hacer las cosas de cierto nodo, y creo que ahora nos tenemJs que 
sentar también a ver cárD las hacanos en adelante, ceno renovanos, cá1D 

refrescamos todo esto. ra después de pasar tcxlo este vértigo del 94; pero no, 

escuela serla muy pretencioso. 

- Algún canentario final sobre tu labor, sobre el canal ••• 

- Bueno, pues que ha sido una aventura suave, es decir, a nú. no me pesa ni 

todo el tiarpo que pasé en la extrena pobreza ni los dolores de cabeza ni las 

broncas. ro creo que en apoyo a lo que te decía antes, creo que ha sido una 

experiencia interesante, creo que en muchos casos mal valorada; de repente hay 

gente CXlOO t& que se interesa... pero creo que en la actualidad el lugar que 

ocupa en los medios el Canal 6 ha sido muy subestimado, Es una experiencia en 

México novedosa. saros los primeros y creo que se le ha tanado a la ligera. Hay 

gente que sI lo valora, pero, pues caro alternativa en este medio ha sido una 

cait>inación más positiva que negativa de circunstancias. Las características de 
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la sociedad, de llUCha gente que se abre la oportunidad de la tecnolog!a del 

video, la voluntad de parte nuestra de hacerlo1 creo que en algún lugar s1 las 

ganas de hacer las ccsaa bien, de no verle la cara a nadie -que si te tienes que 

quedar cinco horas mis a afinar un detalle te queclas-, tratar de ser c:am muy 

profesionales con tu trabajo: hay buenos y hay malos, pero t:anóién hay buenas y 

malas de Buiiuel y hay buenas y malas ele Televisa -sobre todo malas-. Creo que 

eso hay que rescatar. 

Septi8*1re ele 1994. 
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- ¿Qué piensa a~ de la producción de videos en México, su air;ie y 

difusión? 

- fhtraioos en un mercado que apenas está creciendo; hay gente inteiesante, 

que está haciendo cosas interesantes, pero que por desgracia conocenos poco, 

porque hay poca difusión, los medios no lo dan a conocer al público. Si bien 

existe un programa para el Canal 22 de productores independientes~ es poca la 

oportunidad para verlos, es urgente que se cooozcan las prepuestas interesantes, 

que se c:cri¡>aren con otras, no sólo del país, también del rnurdo. Además, el 

futuro del mundo -no si, si por desqracia- está en la imagen y hay que entrarle 

con conocimientos y con profundidad y propuestas. 

- ¿Olál es su opinión en términos generales acerca del Canal 6 de Julio? 

- Es un trabajo fundamental a nivel testimonial, pero si bien me congratulo 

de la gente que lo está haciendo, de su valentia ••• el vinculo que tuvo en un 

principio con el PRO lo m.ll"CÓ en muchos sentidos, y no obstante han tocado tErMs 

que no hubiéram:>s visto en otros nonentos, que quedan registrados; sien¡:>re hay 

un punto que espero cada vez siga liJ!Fiándose, que tiene cierta tendencia. Esa 

es la propuesta, pero jwlsta dónde puede separarse de una propuesta partidaria y 

tener una visión propia? a partir de ser critioos, de recuperar las voces 

lllll"ginales, los rmvimientos de los que no se habla, de los que se censuran y 

continuar con ese trabajo, que me parece fundalrental, pero que habría que m..rcar 

cada vez más, si quieren crecer; que si bien es un asunto crítico, no tiene que 

ver con una propuesta partidaria, porque esto limita mucho la propuesta que es 

niás riquisima y que puede ser anplis.1.ma y es necesaria. Muchos de nosotros henos 

conocido algunos problenas gracias a que existe el canal 6, que llena un vacio 

en cuanto a infotmllción. 

- - ¿Considera que el canal es un medio independiente o un instrumento de 

alguna fracción. política? 
- No he visto los últimos videos, pero en el último que vi, todavía sentí 
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una tendencia muy m.ttcada, pero si insisto que seria muy interesante que 

involucren mis a otros partidos, no centrarse en un pleito cárdenas-Salinas o 
PIU-PRD. 

- ¿cree que se trate de un trabajo alternativo o marginal? 

- Las dos cosas: lo marginal no si<lti're es alternativo, muchas veces es 

marginal porque no tiene valor, p:irque no tiene las posibilidades de darse a 

conocer por otros medios. En este caso es las dos cosas: marginal p:>rque su 

contenido subversivo lo ha vuelto marginal en un país en el que el 

autoritariSll\'.), el presidencialiSll\'.), el tipo de sistema que vivimos es represor y 

sobre todo, este sexenio ha censurado oonstantElllellte cualquier manifestación que 

esté en desacuerdo con su propuesta. Pero por el otro lado me parece alternativo 

porque está manifestando una forma diferente -que no se había visto al menos en 

este país-, de decir las cosas que le suceden a la gente que está involucrada en 

los procesos políticos y sociales de este país. ll desde luego, la propuesta 

visual también es interesante: retanar aquellas i.miigenes que se nos han dado de 

cierta in.mera. Por ejenplo, el presidente o ciertos funcionarios o i.miigenes 

ideológicas de partido, y que se nos han revertido para hacer propuestas 

diferentes en este sentido; me gusta mucho su irreverencia, me parece que es de 
sus mejores logros y desmitifica a estos intocables, a quienes hay que tirarlos, 

_desbaratarlos y volverlos hl>1lallOS, ya que son tan efímeros caro puede ser un 

sexenio o inclusive si saoos un país fuerte y con decisión, mucho menos que un 

sexenio cuando ya una sociedad está tan organizada para tirar a un presidente o 

a la gente que no está funcionando. 

- ¿~ temas considera que el Colectivo podria abordar? 

- Hay que entrarle a todo, no quisiera limitar en nada mi propuesta: tenas 

p:>llticos, eoonánioos, sociales, culturales ••• creo que le han entrado poco a la 

cultura de una manera formalista, no sólo la cultura polltica, sino a 

monifestaciones culturales que serian muy interesantes, no quiero decir con esto 

que se hagan doclnel\tales culturales, sino con esta propuesta critica revisar 

tani>ién las manifestaciones culturales populares que tienen una gran riqueza y 

sientan con~do y un mensaje inp>rtante. 
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- ¿le gustarla sugerir algunos cambios o modificaciones para mejorar el 

trabajo de los vi~staa? 

- Separarse del asunto partidista y crecer en cuanto a tanática, éstas 
serian mis propuestas. 

- ¿POr qué considera que es difícil que el público en general conozca los 

videa& del <:anal 6? 

- Por la falta de difusiái y apoyo del gobierno, tanto en canales estatales 

y privados. Por supuesto, deberían haber muchísimas más presentaciones -
-que se hace una al año en la Cine teca-, pero que no as suficiente; no sólo en 

el D.F., en provincia también hay propuestas interesantes, y sin Ellilargo no hay 

los canales ni las posibilidades, ll1UCho menos para dar a ocnocer el trabajo de 

los videoastas en provincia. 

- ¿Qué género period!stioo se maneja en los videos del canal 6? 

- Reportaje, testimonio y entrevista. Yo creo que están todos los géneros y 

podr!an estar todos, no se !.imita o no tendría que !.imitarse, ya que en esta 

riqueza que proponen los géneros -que creo que nunca serán puros totalmente

incursionan en reportaje y otros aspectos y van bien, hay sentido del hllllOr, 

irreverencia, inteligencia, en fin. 

Novieirt>re de 1993. 
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- ¿Cuál es su opinión acerca de la producción de videos en México? 

- lo que pasa es que es un término muy anplio, y producción de videos 

engloba desde el señor que con una cámara casera va a grabar fiestas de 15 años 

y b:xlas y cebra 300 nuevos pesos por cinco horas, basta las personas que se 

dedican a hacer caoorciales, que se tardan tres meses en producir un caoercial 

de 30 seqwidos en cine, asl que es un tézmino muy anplio que abarca desde el más 

aficionado y menos conocedor hasta el que ha producido películas y se está 
dedicando a hacer videos para la televisión comercial. 

- Pero desde su perspectiva CQ1D productora independiente, ¿cuál es la 

respuesta del público hacia su trabajo? 

- Lo que sucede es que es una situación muy generalizada y muy injusta, por 

ejlll¡llo Televisa tant>ién hace videos, ellos producen sus cintas, producen sus 

cajas, pueden inprimir sus cortinillas, lo anuncian en sus programas y lo 

distribuyen en sus videocentros, CQ1D productores indepenclientes. Esta es una 

situación muy dispareja, porque no tenearos canales para anunciarnos ni para 

distribuir y vamos a las tiendas y nos dicen que a consignación, pero el 80' es 

.P""ª las tiendas y el 20% para quien se encarga de toda la producción; no se ha 

entendido plenamente caro si se ha entendido en Estados unidos, donde los 

productores independientes pueden exhibir sus videos y los que se car(>ran van a 

terminar por tener éxito econánioo, van a tener aceptación; en calWio aquí 
todavla no existe. Nosotros llevam:is seis años viviéndolo, la producci6n 

independiente es dificillsina: va uno a una librer1a y le dicen "nosotroa no 
cteelOO& en los videos", va uno a una tienda de autoservicio y tienen publicidad 

de los videos de NaUanal Ge.ag~aplU.c que ya están pagados, ya fueron 

patrocinados, hicieron dos mil copias que salieron baratas y llegamos nosotros 

con SO copias porque no nos alcanzó para más; entonces es una situación bastante 

injusta. 
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- ¿Qué medios utilizan ustedes para dar&e a ocnooer? 

- tas bibliotecas y universidades de Estados. IA"lidos, dcllde hallos ganado 

varios pranioa, porque las bibliotecas de este país parecen no estar interesadas 

en loa videos independientes. 

- ¿euál es su opinión acerca del canal 6 de Julio? 

- A mI .., parece que lo que hacen es estupendo, he visto prácticanente 

todos sus videos, pero st ni! parece muy injusto también que m&s gente no tenga 

acceso a ellos, que no se puedan anunciar en ninguna parte, que no tengan 

difusión, porque el núcleo de personas que estanvs eipap.>dos de lo que hace el 

canal 6 sigue siendo limitado y deberían tener un auditorio tan ablndante C<llD 

el de las telenovelas del can&l 2, para lo que hace el Canal 6. 

- ¿CUál es la .inportancia del canal CC11D medio de difusión y qué papel 

juega en los medios de canunicación en nuestro país? 

- Es una respuesta de la pc¡blación civil, ante un medio caro la televisión 

que está tan cerrado y lo que seria deseable.· es que loa canales 11 y 22 

pei:mitieran el acceso de los videos realizados por el e.anal 6 para un público 

más masivo, porque sus videos circulan entre los cuates, W>O va y CQlf>ra sus 

videos, pero no es fácil, y la gente fuera del D.F. tall"bién tiene prcblBMs para 

adquirirlos; y está casi limitado, diriam:is al público lector de ta Jornada, El 

Financiero y _Reforma; es la misma situación que con el Exoélsior, El Universal y 

los periódicos antiguos que por tradición mucha gente sigue oaiprando aunque ya 

no respondan a una necesidad actual y sucede lo misno con el Canal 2, que muchas 

veces la gente no ve otro canal, y no se le ocurre ni siquiera cambiar a ver qué 

otras opciones hay; entonces el CsMl 6 tendría más éxito mientras esta sociedad 

ae abra y se dem:x:ratice. 

- ¿~ videos conOQe del canal 6 de Julio? 

- eonozco tcxloa los videos, menos el de Oliapas, porque estaba fuera de 

México. 

- ¿Considera que el canal 6 de Julio es un medio independiente o un 
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instrlm'ento partidista? 

- creo que es un medio independiente, necesa.risinD, pero lamentablaaente no 

tiene' el público que tiene cualquier novela que es el refrito 599 de La 

Cenicienta y que deberla llegar mejor para explicar cuáles son las cuestiones 

que nos atañen a todos. Yo participé en el del Plebiscito • 

.; ¿se realiza un trabajo alternativo o marginal? 

- Es un trabajo alternativo, por supuesto. 

- ¿Qué tanas podría explotar el canal 6? 

- Yo creo que lo que ellos hacen está hecho profesional.nmte, es riesgoso, 

estamos viendo que es un trabajo peligroso¡ deberíamos todce terier más apertura 

y pugnar más en todos los espacios para que ellos tengan la mayor difusión 

posible. 

- ¿Le gustarla sugerir algunos cambios o oodificaciones para que el grupo 

nejore su producción? 

- A m1 me encanta lo que hacen, porque creo que han tocado un punto muy 

ilrportante, que es el punto que no se toca en las declaraciones oficiales que 

siEl!pre son solEITllles y se tan.in llllY en serio, y el sentido del h111Dr de los 

mexicanos burlándonos de nosotros mismos es .iJrportantisinD y eso es algo que no 

existe en la televisión mexicana, que ha existido por flashasos y ha 

desaparecido, y han sido algunos destellos de h111Dr que ellos si reflejan y me 

encanta oá1D lo hacen. Lo único que yo lamento de esta situación es que no haya 

más gente que tenga acceso a estos videos. 

- ¿Por qué es dificil que el público en general conozca los videos del 

C'anal 6? 

- Porque el 901 de las per&QMS de este pais recibe la información a través 

de la televisión y más concretamente a través del canal 2, entonces C011D en el 

C'anal 2 nunca les van a permitir difundirse, es obvio. 

- ¿Qué género period!stico se maneja en los videos del e.anal 6 de Julio? 
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- El docu.d~ama, cano lo titularon en Estados unidos; es la realidad 

política, es la realidad de un pais, que si llegara un mrciano y viera los 

videos del Canal 6 entenderla 111.1y claramente cáno &<m>s los mexicanos; pero si 

llegara y viera el canal 2 dida "quE pais tan raro" y no oonesponderia a la 

realidad; son videos que nos hacen muchtsirna falta, nos despiertan la 

ccnciencia, nos informan, nos orientan, nos hacen reir y seria muy deseable que 

más gente pudiera ver los. 

- ¿Qué aporta a la sociedad y a otros medios de difusión? 

- Todo lo que no aporta un sistema nooopólico de televisión: la realidad de 

un pais, el 97' de la realidad que no VEm:>S en la televisión lo aporta el Canal 

6. 

- ¿Algún canentario final acerca del trabajo de este grupo de videoastas? 

- Son gente muy respetable, muy digna de elogios, que merece todo nuestro 

apoyo y solidaridad, incluso deberiam:)S ¡xxler ayudarlos econánicamente, para que 

no sea el problema financiero el que los haga desaparecer, creo que corresponde 

a una apertura de este pais, que todos debem:is apoyar. 

Febrero de 1994. 
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- ¿Qué opina de la prcxlucción de videos en México, su auge y difusión? 
- No se qué tan auge sea, si uno lo carpara con otros paises es francamente 

insi9nificante. Hay unos cuantos videos de los centros cerE111011iales, de la 

cultura indigena clásica, hay unos cuantos videos de programas de televisi6n 

que se consideran muy relevantes, cano la serie de Oc:tavio Paz y no mucho más. 

creo que más bien estamos tcxlavia en visperas de un verdadero uso del video cano 

una fuerza educativa-cultural-politica, por eso creo que es tan importante la 

producción del canal 6, porque desde hace tiempo ha intentado usar el video para 

contrarrestar en la medida de lo posible -que sabelros que es núnima-, el 

monopolio informativo de Televisa. 

- ¿'i acerca de la producción de videos canerciales? 

- casi no conozco, s6 que hay algunos decorosos, todo lo de centros 

ceremoniales es decoroso, hay otros que me parecen sin'plenente lamentables, 

estos de "Tú puedes 11
, "Supérateº, etcétera, no me interesa nada y hay mucho que 

circula anónimamente, porque no tienen mucha noticia. Una pregunta que uno haria 

es ¿una serie como El E6pejo Ente~~ado que coordinó Carlos E'1entes es video 

canercial?, Yo diria que es video cultural, sus posibilidades de 

0anercialización son restringidas, están concentradas en las universidades 

básicamente y en un sector de personas que tiene ganas de disponer de eso de una 

l!Wlera permanente, pero no es muy anplio. Entonces creo que en este nanento la 

producción canercial de videos está más bien concentrada en lo que se inporta y 

se traduce de la industria ncrteamericana. 

- ¿cuál es la inportancia del canal 6 cano medio de difusión y qué papel 

juega en los medios de canunicación en México? 

- No, tcxlavía no juega ninqlin papel: juega el papel de una actitud que debe 

in'pulsarse, debe fortal~se caio pcrte ele las necesidades de expansi6n 

dEnOCrática que tenBOOS... la imagen critir'.a o la imagen 110 manipulada que es 

para mi gusto r.wy importante, p:>rqu.e •le lo que se trata es 1e insistir en que a 
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eetas alturas de la tecnoloqia, a estas alturas del desarrollo de la sociedad, a 

estas alturas del cable y de antena parabólica no tiene caao la estupidez de la 

ceNura. canal 6 de Julio en pleno danuestra que la censura total es inp:>eillle, 

en segWldo lugar ~tra que la censura parcial es ineficaz, pon¡ue todo lo 

que el Canal 6 ha recogido ha llegado a decenas de miles de personas y ha 

permitido que se enteren de eso cientos de miles. No digo que la censura sea 
totalmente ineficaz; hay un grado de desinformación que sI provoca lesiOMS 

sociales, pero, lo que digo es que la censura tal y cato está concebida responde 

a un lllllldo anterior a esta expansión tecnológica y que esto es lo que denuestra 

con criterio y con un uso muy oc:q>et:ente del video el canal 6. 

- ¿Qué videos QOnOOe del canal 6? 

- casi todos. 

- ¿cuál es el que más le ha gustado o más le ha ilrpresiona.do? 

- lD del fraude y todo lo que tuvo que ver ooo la canpaña de cuauhtém:ic 

cárdenas. Me pareció un material óptitoo, que informa de algo que la televisión 

no dio a oonocer y permitía segUir el curso de una carpaiia que fue tan 

i.np:>rtante en la medida en que rB!m'ió a lo que ahora se llama el México 

profundo y permitió entender hasta qué punto había un pais vivo detrAs de esa 
inercia, de esa fachada ritual que el PRI inventa. creo que, diganai desde el 

pinto de vista ticnico, era desigual: había partes muy mal grabsdas, partes muy 

bien, pero el conjunto era apasionante, po<que \¡JlO disculpaba o ennendaba los 

errores tknioos con facilidad para concentrarse en lo i.np:>rtante que era la 

inf0<mación visual de que nos aparta la censura de Televisa. 

- ¿Considera que se trata de un medio independiente o partidista? 

- ID ocnsidero un llll!dio independiente que desde luego está con relación 

directa con aquelloe a quienea les inflorta una infollnllción critica; en ese 

maltido el PRD seria W10 de los espacios de difusión del canal 6, pero el canal 

6 no es la expresión del PRD1 si fuera una expresión del PRD muy probablemente 

la gente saldrla peleindose una con otra en vez de ver la información; creo que 

es realmente independiente. 

- UJ -



- ¿El canal 6 de Julio realiza un trabajo alternativo o marginal? 

- .tas dos c:osas: es nw:qinal en relación al alcance brutal de la televisión 

CCll'etCial; es alternativo porque a quienes no confialooa ni con frecuencia ..-.s 
la infonnaci6n televisiva nos permite esa oportunidad. Es ll'dI<Jinal respecto a la 

gran sociedad y es altemativo i:eapecto a este espacio de la sociedad civil que 

ee va llll¡>lillndo. 

- ¿Qué t:en>ls le qustarla que el colectivo abordara? 

- Me gustarla que hubiera algo sobre 1<194lización del aborto, 148 canpaiias 

gubernamentales poco efectivas en el CCIÑ>ilte caitra el SIDA.... sobre las 

redadas. 

- ¿!Je gustarla suqerir alqwios cambios para mejorar el trabajo del grupo? 

- cada quien tiene un estilo; a mi me gusta su trabajo. Si yo hiciera un 

video, &1!9\lramente intentarla hacer algo distinto, pero caro no me propongo 

hacer un video, me gusta su trabajo. 

- ¿Por qué es difícil que la población conozca los videos del canal 6? 

- Porque se ha visto, es una sociedad muy inerte que acepta lo que le 

cuesta el minim:) trabajo, que es prender la televisión; que no quiere gastar 

para infor:marse, que no cree todavía en el valor de la infOtlllilcián. Pienso que 

un gran nérito del canal 6 es que reivindica el valor de la información, el 

valor politico, cultural y EllDtivo de la infamación. Esto la sociedad todavla 

no lo entiende; la debilidad de la sociedalclvil tiene que ver entre otras CO&as 

ocn el escaso interés que la sociedad en general le concede a la información. 

- ¿Existen otros factores, o usted lo atribuye solamente a la sociedad? 

- .ta descaifianza a la izquietda, la desconfianza a lo que consideran 

subversivo; la derechización que ha habido en sectores de la clase media; pero 

básicamente sí creo que la explicación radica en la profWlda resonancia que ha 

tenido la desinformación en nuestro medio y por lo miBl'O, caiplementariamente, 

en el nulo valor que se le concede en grandes capas de la sociedad a un sistema 

informativo personal. 
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- ¿~é género periodistico se maneja en los videos? 

- Se maneja el reportaje, 

- ¿~ aporta a la sociedad el canal 6 de Julio? 

- La decisión de usar un medio fundamental ya en este nanento cano el 

video, en favor de un sistana informativo personal y colectivo que será una de 

las grandes ganancias y de las exigencias básicas de una sociedad demJCrática, 

- ¿~é aporta a otros medios de difusión? 

- A mI cano periodista de prensa me aporta la posibilidad de ver y vol ver a 

ver un material y de una manera afinar mi trabajo. Aporta información y una 

información tan rica y tan variada cano la visual; pero eso a m!, al reportero, 

al cronista; yo creo que aporta sobre todo al mismo medio televisivo. 

- Algún canentarlo final acerca de la labor de este grupo de videoastas: 

- Me parece un trabajo espléndido: una insistencia, una terquedad que 

califico de hazaña civica y un deseo de trabajar con la mayor responsabilidad 

dentro de la pobreza de medios. 

Marzo de 1994. 
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- ¿cuál ea su. opinión en t6mince generales del canal 6 de Julio? 

- Ea el primer grupo de videoastaa que se dedica a haoer videos pollticos 
en México, y creo que es una experiencia muy novedosa, que antes no se habla 

dado, l!l.IY inteiesante y que adanás está recogiendo un testinaú.o en imagen de lo 

que sucede en la P>l1tica en el pais y también -evidentemente-, con una 

orientación partidista. 

- ¿Olé videos conoce y cuál es el que mis le ha gustado? 

- Todos los he visto. Me gusta 'C~ón.lca. de UJt 6~aude', por las imágenes 

que tiene, yo creo que fue un nunento histórico el de las elecciones del '881 el 

ver en pantalla el rostro de Manuel Bartlett cuanclo anW'lCia que ..e cayó el 

sistana, es muy significativo, el ver sus gestos ••• toda su actitud corporal. No 

he visto esa imagen en otro lado y es muy interesante porque ah1 es donde uno 

descubre también cosas del sistana P>litico mexicano, y porque, .bueno, es una 

parte, pero adanás me parece que el video todo está bien hecho, tiene 

ooherencia, tiene unidad. Tantlién me gusta mucho • 1919: Mode~n.ldad llci~ba~a', 

i;x>rque me parece que hay un t.estiioonio de un año p>l!tico. MEll'ás me guata por 

el hllOOr que maneja, y eso es a~go que no es usual ni en la televi11ión ni en el 

video. 'Cont~aco~~<ente' me parece l!l.ly bonito plisticamente, muy bien logrado, 

bien .utMdo, con una salida interesante. 

- ¿Qué i.nplrtancia tiene el canal 6 oatV> lllBdio ·de difusión y qu6 papel 

juer¡a en la CQl\ll\icaciál en México? 

- su iqlortancia es que esté recogiendo una serie de docllnentos gráfioos, 

que los esti! orderlando, dindoles cdlerencia; está planteando una forma diferente 

de información sobre hechoe pol1tic:oe y que adanis MIChas de las imigenea que 

tieie no las podr{aftl)B ver en ningún ·otro lado. En la ccninicaciéin en México 

creo que todav1a es l!l.IY maJ:9inal, ¡;x>rque es un grupo a..ay reducido; entonces, aún 

no tiene un peso muy fuerte den~ de la comunicación nacional, pero s1 ea una 

alternativa frente al usto de a.dios. 
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- ¿El canal 6 de Julio ea un maclio independiente o partidista? 

- Creo que todavía es wi maclio partidista. No se ha desligado de su 

relación oon el PRO; en eae Hntido hay que verlo, dellde un punto de vista de 

wia talla de postura de partido. Sin edlarqo, creo que su calidad no se demerita 
por eso. 

- ¿Considera que el canal 6 realiza un trabajo alternativo o marginal? 

- Yo creo que ya no es tan marginal, en el sentido de que ya circula, 

incluso se vende canercialmente. Pero si, oaoo te dacia, todavía no tiene la 
difusi6n que debia tener. 

- ¿Qué tanas considera que el Colectivo podría explotar? 

- Hay nuchisimos tanos pollticos que se podrían explotar, que no han sido 

abardadoe por el canal 61 entre ellos, por ejmplo, loa propios medios de 

CCl!llllicación, la manipulaci6n infonMtiva -aunque en algunos pequeños espacios 

si lo manejan, inc:lullO hay ww burla, un sarcasno contra Televisa-. Yo creo que 

podr!an explayarse en ese ámbito; creo que se podría tratar la t:eMtica de la 

diacriminacioo social, contra l"" 1111jeres, contra loa indigenas -donde uapxo 
han ab.lndado mucho-. creo que la lucha de algunos grupos de ciudadanos tan¡>OCO 

ha •ido abordada. 

- ¿IR gustarla sugerir cambios o m:idificacicnes para mejorar el trabajo? 

- Yo creo que está bien. Me gusta fundamentalmente el hllOOr, su capacidad 

de recuperar imágenes y de darles un significado distinto, y me gusta talrbién 

esta oportunidad que ellos tienen para presentar su trabajo, es decir, ca.o que 

van si<JUiendo loa acontecimientos; eso loa hace periodisticoe, loa hace 

actuales. 

- ¿Por qué difícilmente el público conoce loa videos del Canal 6, desde su 

punto de vista? 
- Porque no hay canales de difusión, porque lamentablenente lo que está miis 

ircnqx:>lizado en este país es la difusión; entonces, puede haber productores 

independientes, pero no hay exhibidores independientes y no hay salas de video, 
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adlmia, la gente no est:i aocatl.llilrada a asistir a laa salas y los grandes 
circuitos canerciales, por supuesto, están mcnopolizados1 adanás, la televisión 

jllllia tranmútiri un video del canal 6. InclU90 ya lo han intentado ellos en el 
can:..1 22, ee lCll han rechazado. Ast que ese es el problana, que la gente no 
pueda t~ acceso muivamente a este producto. 

- ¿~6 g6nero periodtsticio maneja el canal 6? 

- Fundamentalmente el .reportaje, pero también la crónica. 

- ¿Qué aporta a la sociedad el colectivo, qué aporta a otros medios? 

- A la sociedad le aporta una infonnación distinta a un circuito 
mercantil-callercial. A otros medios les podria aportar -si estuvieran dispuestos 
a aprender del canal 6-, que es una manera fresca y diferente de abordar loe 

prcblanas. Es un intento por mirar desde lo no oficial, desde la gente, desde la 

población, desde los marginados, desde los oprimidos, a la sociedad, a la 

politica. Es decir, es una mirada que no es desde el poder, e~ justamente al 

r:e\léa, desde quienes sufren la acci&I del poder, desde quienes no tienen poder. 

- Algún caoontario final aoerca del trabajo de los videoastas? 
- Me parece que es un intento auy afortunado, que esperuros que siga, que 

parece que con el éxito que tuvo con el video de Chiapas, el canal alcanza ya 

a.na credibilidad y un nccnocimienrto que es su mejor capital. Con eso puede 

mantenerse e incluso seguir adelante. 

Abril de 1994. 
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- ¿Olé piensa acerca de la prcduccién de video9 en Mixico? 

- Pienso que ea algo que apenas eatl ccmenzando, que eatam:>s en los 

primeros años de este tipo de actividad de ca!llllicacién1 pienao que de hacer una 

clasificación estarla dividida en daa tipos 1111y claros: el que eatarla destinado 

a la CCllllllicación pública, los videos carerciales, industriales¡ y los que son 

de la actividad priv«Sa, diganm familiares, caserce y los experimentales -

-la mayoda-, que esos son las dos vertientes en las que ha avanzado, igual que 
el cine. 

- ¿euil ea su opinión acerca del cine politico? 

- Sobre el cine politico, pues que no existe, que no hay cine politico en 

México. Ha habido intentos pero no hay cine polltico en México. 

- Algunos ejatplos de cine politico: 

- Yo creo que uno de los mis serios es la pelicula 'Mezqu.itat' , de Paul 

Leduc; después buena parte del cine experimental mexicano ha querido tener 

preocupaciones políticas. En las pelieulas, CCl1ll peliculas, pienso que las que a 

m1 me llaman la atención soo peliculaa <X11D 'Lo6 olvidado6' o 'El Co.,pa:du 
Me11doze1', lu que tratarían cuestiones politicaa, esu son las que yo 

ejatplificarla. 

- En témúnos generales, ¿que opina sobre el canal 6 de Julio? 

- Yo per8alalmente pienso que ea W\a opcién totalnl!nte fuera de meda, 

enticuada; pien90 que estl recurriendo a las fOI1111lS de lo privado para explicar 

lo públic.o y a las de lo público para lo privado¡ que para ml'. desde el punto de 

vi8ta .-....tra loe limites de loa partido& politicos en M&xico para 

CCllllllicane. 

- ¿Qu6 videos del canal conoce? 

- He visto llCbre la Ciudad de México, vicia» sobre la situacién de loe 
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habitantes de la ciudad de México, después vi videos sobre las elecciOlleS del 

'88. 'l'odos ne parecieron tendenciosos, ficticios, sin información auténtica, 

tadoe orgMizaclos según los capriehos del partido. 

- ¿Usted lo considera partidista cien por ciento? 

- si, cien por ciento, y adanás lllillo para expresar las ideas del partido, o 

danuestra que el partido no tiene ideas claras. 

- ¿Usted le darla alguna inp:>rtancia can:> medio de canunicación o n0? 

- ..::>, ninguna, ninguna. 

- ¿Por qué? 

- l'orque no he visto que la gente opine oan el canal 6 de Julio, que 

alguien ne diga en clase "es que yo vi un video del Canal 6 de Julio" o "yo 
recib1 información radiofónica del 6 de Julio", no, nadie nunca los ha 

utilizado. 

- ¿No se deberá esto a la falta de difusión? 

- Ese es su defecto, no, o sea por eso no son buenos, porque no tienen 

difusión real, sólo los ven los del partido. 

- ¿lo considerarla un trabajo lllilrginal o alternativo? 

- No, lo consideraría un trabajo institucional, en cuanto pertenece a una 
institución de un partido legal en México. 

¿Qué sugeriría o qué podrían modificar para que tuvieran lllilyor 

difusión ••• 
- No dida tanas, o 11811, todo es tema bueno para un canal de televisión 

politica, mis bien lo que les falta son redes de cawnicación, efecto públioo, o 

sea que siquiera tuvieran el efecto de 'Cone la voz', ése sí he visto que es 
un periodiquito que la gente catpra, que lo leen, pero los del 6 de Julio he 

visto que van y los pasan y van unos cuantos pero no hay circulación de sus 

mercanclas. 
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- ¿POr qu6 ea dificil que el público los conozca, ainplenente por ••• 

- Porque no han tenido pl8Ma de actividad pública, no son coherentes ccn 

a:intacto con el público, quieren que el público vaya y los busque, en lugar de 

ellos tener que ealir a buscar al público. 

- ¿euil es la actitud del público, falta de interes ••• 

- st, apat!a absoluta con respecto al partido, no con respecto a la 

politica. o sea el partido no les dice nada a las 1t1ayarias irexicanas. 

- ¿Qué género periodistico cree que se maneje en loa videos? 

- Básicamente lo que se llamarla artículo de opinión y editoriales, o sea 

no hay reportaje. Son reportajes malintencionados, manejados por las intenciones 

del partido. 

- ¿Existe alguna aportación del canal a la sociedad o a los medios de 

carunicación? 

- Honestamente no, todo lo que han hecho ya lo había hecho antes alsuien y 

todo lo que han hecho, hay alguien que lo ha hecho mejor. 

- ¿~iénes? 

- Pues los particulares, diría; un documental politioo de la ENEP Aragón de 

los que hacen en el taller de televisión es de la misma calidad y con las mismas 

intenciones que las que generallrente hacen ellos. Ya si vas a ver lo que están 

haciendo en video en la Universidad de Puebla o en la Universidad 

Iberoamericana, pues ves que hasta una universidad privada puede tener W\ 

discurso político nuchc mis serio, bastante más ordenado. Sin emt.rgo, sI es el 

único partido que tiene este tipo de presencia, ninguno de los otros, ni les ha 

preocupado. 

- ¿Qué podria rescatar del Canal? 

- De rescatar, "JO lo que rescato es el fenáreno de un intento de hacer 

callJllicacién política que no funcionó, entonces sirve ca!D un caso para estudiar 

cá1l:) deberia ser la c:anunicacién política que st funcione. Pienso que al fin y 
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al cabo es wia nuestra de crear cpinián pública y pienso que tani>ién tiene C<11D 

positivo el hechO de que· es un partido que reconoce que tiene que recurrir a los 

macliaa de caaunicación elecl:J:6nic:a para - presencia aocial, es decir, creo 
que tienen el juguete, pero todavla no saben cómo jugar ccn él, y el juguete es 

~te. 

- El canal 6 de Julio se declara independiente del PRO ••• 

- Pero expresan sus mismas opiniones, la independencia se ve en las ideas, 

no en las declaraciones. tes conviene declararse independientes porque el PRO ea 

un 110, nadie loa quiere tanp>OO a ellos. Pero tanmién no les conviene porque al 

fin y al cabo aoatienen el progr- del partido. 

Abril, de 1994. 
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llll!lllVIBm A IPIClllllIO IBNUIA 

- ¿cuál es au opinión ~ el canal 6 de Julio? 

- Bueno, a m1 me parece que hacen un trabajo nuy respetable, muy 

isqlortante, desde su punto de vista y en el 11111rCO en que se nueve, de un video 

pol!tico; tengo diferencias respecto a loe criterios de calidad, al enfoque y al 

tratamiento de loe tanas. Entonces, oo parece un trabajo respetable, nosotros 

diferinl:le bastante de su visión; consideramos que es inportante que haya gente 

que se mueve en todo el espectro, y caro te decía tenerros una visión distinta de 

la calidad y de la forma, que para nosotros tiene una in¡lortancia crucial. 

lfaoem:>s un trabajo más periodístico y entendalt:>s lo perioclistico caoo un trabajo 

abierto a la sociedad sin banderas políticas determinadas. El 6 de Julio tiene 

una opción polltica y es casi un instr1111ento polltioo de un partido y eso nos 

parece muy respetable y muy in¡lortante, pero no es lo que nosotros hactmJS; 

marcamos nuestra diferencia. 

- ¿Considera que el trabajo del e.anal 6 es malo en su calidad técnica? 

- No, yo no digo que es malo, es diferente al trabajo que nosotros haoem:is. 

Noaotros ponElllOB más énfasis en la forma y en la calidad. creo que ellos 

participan de una visión distinta de lo que es el video y que ya sea por falta 

de recursos, de decisión, no ponen tanto cuidado en aspectos formales oaro el 

que nosotros ponEIOOB. No c:aiparto el planteamiento en cuanto al uso de la 

narración por sobre las imágenes¡ creo que es un recurso manido, trallp)so, que 
hace que las cosas digan lo que no dicen por si solas. Nosotros nos 

ocq>ranetertl:lS a que las oosas hablen por si solas¡ y si las cosas no cuentan su 

historia, pues nosotros no la contaros. Pero son trabajos muy distintos. 

Noaotros ll<ml9 periodistas, no militantes. 

- ¿~ género maneja el canal 6? 
- Pues es un género doclnental politico, de tendencia partidista o de 

tendencia ideológica muy definida, lo que nos parece muy in¡lortante Y ITllY 

valiente que lo hagan asI. No concuerdo, pues, no creo que el video ••• el video 

que nosotros haCEm:>S no juega ese papel. 
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- ¿El Canal 6 de Julio tiene alguna ilt¡>ortancia cano meiiio de difusión en 

México? 

- Yo creo que si la tiene, creo que la ha qanado a lo largo de los años 1 se 

habla de él, se mueven sus videos1 incluso en la ~presidencial hicieron 

OOllall que salieron al aire. Yo desqraciadamente pienso que nosotros ten.,..,,. la 

obliqación de tratar de informar a la mayor cantidad de personas y que un medio 

de oarunicación se vuelve .i.q>ortante en la medida -o un praiuctor se wel ve 

inportante- , en la medida en que in'pacta a más personas y que éste es un 

esfuerzo mayúsculo. Ellos lo han hecho en la medida de sus limitaciones y 

posibilidades y hay que reconocer ese trabajo, han sido muy persistentes. 

- ¿ID ainsidera un medio marqinal o alternativo? 

- Ellos se presentan a al mismos CC11D marqinales y alternativos. Creo que 

su marqinalidad está un poco liqada al tipo de discurso que manejan. creo que 

todos deberoa hacer wia .búsqueda distinta de un lenquaje distinto para que no 

nos marqinl!lnOS con nuestro lenquaje; que no seaJOOS nosotros los causantes de 

nuestra marqinalidad. Ahora, el ca11praniso político inplica ciertas 

restricciones en el discurso, cierta orientación. El carpraniso político también 

inplica marginalidad1 o sea, te queclas con aquellos que canparten tus ideas o 

con aquellos que quieres convencer con tus ideas. 

- ¿Estima que deben realizar modificaciones para lleqar a ser un medio mis 

plural? 
- Pues es que creo que ellos tienen un oonpraniso y deben C1at1?lir con su 

roipraniso, ¿no? creo que hacer videos que tengan más ilrplcto en la sociedad 

inplica una visión mis abierta, menos CQ1Pranetida. Pero can:> te insisto, ellos 

~stán eutpliendo un papel que es .i.q>ortante CIEPlir y ""Y valiente y nuy 

decidido, y eso es muy inportante resaltarlo: su tarea está hecha. No .OC11i'4l"to, 
insisto, su óptica 0011 la que la hacen, no cai¡>arto la calidad fonnal con que 

enfrentan el trabajo, pero reconozco su papel. 

- ¿Reflejan la realidad del pús o no? 
- Reflejan su punto de vista de la realidad del país. Reflejan más la 
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realidad de lo que refleja Televisa o los medios de catUllicación, pero no sé si 

a la realidad se le pueda poner la camisa de fuerza de una realidad ideológica. 

Yo creo que refleja una parte de la realidad. creo que nadie puede aspirar a 

reflejar la realidad. creo que miente Televisa y nos oculta la realidad. Y que 

expresiones calD el canal 6 de Julio son reacciones al cansancio, a la presión y 

a la mentira ca'IStante de Televisa. 

- ¿Aporta algo a la sociedad? 

- Creo que aporta, creo que debería aportar más, que deberían de ser más 
cuidadosos con la fotma, menos ideológicos en,..., planteamientos y que aportarían 

más si fueran más abiertos, más flexibles. 

- ¿llport:an algo a otros medios de difusión? 

- Yo creo que es una gotita que está goteando y que hace que los medios 

reaccionen, o sea, que sepan que hay otro que s! está contando lo que ellos no 

cuentan. r que la tendencia general de la sociedad es a a.brise a nuevas f01111aS 

de infotmación y que parte de ese trabajo lo ha hecho con su persistencia Carlos 

Mendoza y su equipo desde su nuy particular punto de vista. Nosotros no queraoos 
cant>iar el mundo, no saros militantes revolucionarios; nanás querEltDs contaJ:' lo 

que vanos. 

- ¿Ustedes cuentan lo que \-en y ellos cuentan y quieren can"biar? 

- sí , hay un CC1Tpraniso militante, cuentan para cambiar¡ nosotros contamos 

para que la gente diga. 

- Sin anbargo ellos se declaran independientes 

- ~o todos sus plan~entos están ligadc& a los planteamientos 

ideológicce del PRD. ~ "s1Jr981" el 6 de julio, porque van acarpañando a 

Cllauhtémoc cárdenas en su trayectoria, porque caminan al parejo de los 

plantelllnientos del PRO. Dltonoes yo creo que es una cuestión meramente fonnal el 

decir no saros del partido. Probablenente no tengan la credencial o no sean el 

inatnnento del partido, pero tienen una militancia que en los hechos se prueba. 
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- ¿Olnaidera que existe en el material del canal una critica al PJU>? 

- Ho ccnozco suficiente 81111 materiales. Ea mis, ocnozoo 1111y poco s1111 

materiales. 

- Existe algún video que le 91111te? 

- Ho me gustan, no me gusta ese tipo de trabajo¡ par eso ncsot.tos hacan:>s 

otra oaaa, porque pen- que el 11111tedal politico asI coooebido está agotado 

<XIII) giinero. As{ lo pensalOOS noeotros. Peto es un punto de vista. Yo quisiera 

ser 111JY franoo en este punto de vista y lo he discutido OQll el propio e.arios 

Mendoza. No ocnprtilrcs muchas cesas. catputilrcs la pasión de oantar las cosas, 

pero no la manera de oantarlas. 

- ID oonaidera un trabajo periodlstioo, o mis putidista que period!stico? 

- Yo lo oansidero un trabajo mis propagandístioo que periodlstioo. Ast lo 

ocnaidero. 

DiciEllt>re de 1994. 
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