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Resumen 

Esta tesis analiza la representación de la identidad en dos videos producidos por 

cbmunidades indIgenas en Mexico y Brasil. Mujeres unidas the producido en 1999 por 

una comunidad en la zona autónoma zapatista de Chiapas. Este video expone los 

proyectos colectivos realizados por un grupo de mujeres para el cultivo de maIz y repollo 

y la yenta de productos agricolas, enfatizando la identidad a través de la acción y 

organización comunitaria. El otro, Nguné Elü (El dIacjue la luna menstruó), the realizado 

en 2004 por una aldea Kuikoro en el estado brasileflo del Matto Grosso y presenta la 

reacción de la comunidad a un eclipse lunar, explorando los varios significados del 

evento y evocando la noción de la transformación cultural. El estudio explora cómo las 

técnicas cinematográficas, los vInculos entre los videos, jel contexto de la producción y 

los aspectos performativos contribuyen a espeelficas representaciones de la identidad. 
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Abstract 

This thesis analyzes the representation of identity in two videos produced by 

indigenous communities in Mexico and Brazil. Mujeres unidas (Women United) was 

produced in 1999 by a community located in the autonomous zapatista region in Chiapas 

and demonstrates how a group of women developed collective projects to both harvest 

and sell products such as corn and cabbage. The other. video, Nguné EN (The Day When 

the Moon Menstruated) was made in 2004 by a Kuikuro community in the Brazilian state 

of Matto Grosso and presents a community's reaction to a lunar eclipse, exploring the 

different meanings of the event and evoking notions of cultural transformation. This 

study explores how the cinematic techniques, the links between the videos and the 

contexts in which they were produced, and the performative elements all contribute to 

specific representations of identity. 
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INTRODUCCION 

A lo largo de Latinoaméricd, varios grupos indIgenas han producido videos por 

más de dos décadas.' Aunque las producciones son diversas en contenido, propósito y 

estética, han ilegado a participar como herramientas importantes en los pro cesos de 

articulación cultural, de formación de solidaridad comunitaria y en el avance de los 

proyectos de autonomIa de los movimientos indIgenas. Segin Faye Ginsburg, 

antropóloga ue ha escrito sobre la participación de los indIgenas en los medios de 

comunicación, el video indIgena funcioña para crear continuidad de conocimiento 

• cultural dentrode la comunidad y ala vez formar la base de los movimintos de 

resisteñcia y de auto-determinación (92).2 En Latinoamérica, el video indIgena surgió por 

la necesidad de crear un espacio para la modulación de perspectivas marginadas y 

• excluidas de los medios de comunicación (Smith, 114). En términos generales, el 

1 Para rnás información ver Vincent Carelli y Dominique Tilkin Gallois (1995), Erica Cusi Wortham 
(2004), Faye Ginsburg (1991), Alexandra Halkin (2008), Juan Salazar y Amalia Córdova (2008), Terence 
Turner (2002; 1991), Pamela Wilson y Michelle Stewart (2008). Algunos palses donde se han producido 
videos indIgenas incluyen Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Mexico y Co1onbia. Ver el sitio del Instituto 
Smithsonian www.nativenetworks.si.edu/frameset_flash.htmlpara información sobre el filme y video 
indIgenas de Latinoamérica y del mundo. También ver el sitio www.isuma.tv que contiene videos indIgenas 
de Canada y del mundo. Una büsqueda realizada el 28 de febrero, 2009, en el sitio www.youtube.com de 
"video indIgena" produjo 9,620 resultados relacionados con el tema, lo que demuestra el crecimiento del 
medio. 

2 En el contexto de este estudio el término comunidad se reflere a dos significados: el primero se relaciona 
con los intereses comunes compartidos por un grupo. He tornado esta acepción de Juan Duschesne Winter, 
quien por el ejemplo de los clubes de compradores de autos en Puerto Rico, se reflere a la comunidad como 
un grupo que sostiene "redes de solidaridad que trascienden las vicisitudes de la posesión de los susodichos 
vehIculos... para convertirse en efectivas redes de amistad y apoyo interfamiliar" (47). Yo afladirla que esta 
noción de comunidad se distingue no solamente por la existencia de intereses comunes sino también por 
relaciones horizontales de poder, tal como en el caso de las mujeres en el video Mujeres ünidas, quienes 
formaron un colectivo trabajador en el cual todas participan de manera equitativa (ver el capItulo 1). En mi 
interpretación de la comunidad con respecto a este. video, la noción del género sexual no es central porque 
la comunidad no se basa exciusivamente en ser mujeres sino en el trabajo colectivo que ellas realizan. En el 
otro video, Nguné Elü, el grupo indIgena comparte intereses comunes en las creencias sobre el eclipse lunar 
y las actividades que siguen al eclipse, aunque no exista una version defmitiva sobre los significados de la 
luna que menstrua sino diversas interpretaciones (ver el capItulo 2). El segundo significado se reflere a la 
comunidad como un lugar geográflco delimitado donde vive un grupo de personas, tal como en la 
comunidad zapatista (ver el capItulo 1) yen la comunidad Kuikuro (ver el capItulo 2). 
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objetivo reside ain en transferir la poderosa videocámara a las manos de gente indigena 

que ha sido por muchos aflos el objeto de la mirada investigadora y de representación por 

parte de la industria de cine. 

En Latinoamérica, la producción indIgena comenzó aproximadamente en los aflos 

setenta en Mexico y los ochenta en Brasil (Monteforte, 25; Salazary Córdova, 45-46). 

Es un reto identificar precisamente cuándo las producciones indigenas comenzaron 

puesto que estas surgieron a través de colaboraciones con videastas no indigenas. Con el 

tiempo, los indigenas empezaron a realizar obras propias con el apoyo de talleres de 

teenologla. Desde estos talleres iniciales, se han producido obras que registran 

violaciones de los derechos bumanos y promueven el intercambio de información, 

tratando de temasvariados de la cultura local, tanto del pasado como del presente, y de 

las maneras en las cuales la cultura interactüa con el ambiente que la crea y la recrea. 

En este estudio se analiza la representación de la identidad en dos videos 

producidos por grupos indigenas en Mexico y Brasil.4 Para emprender tal análisis, se 

3 Segün Guillermo Monteforte, en los aflos setenta se introdujo el video a algunas organizaciones indigenas 
de Mexico y durante los ochenta "surgieron algunos esfuerzos al interior de las comunidades" lo que 
resultó en varias producciones indigenas (25). En 1990 en Mexico, Arturo Warman, un antropologo del 
Instituto Nacional Indigenista (INI), inició el programa "Trãnsferencia de Medics Audiovisuales a 
Comunidades y Organizaciones IndIgenàs" (TMA) que tenla el reto de enseflar a las comunidades 
indigenas a grabar y producir sus propios videos a través de una serie de talleres técnicos (CusiWortham, 
363). Para más información ver el capItulo uno. En Brasil, el antropologo Thrence Turner y la 
cineasta/fotografa Monica Frota iniciaron un proyecto con la comunidad Kayapo en los aflos ochenta, 
Ilamado el Kayapo VideoProject (Turner, Social 68; Salazar y Córdova, 45-46). Para más información 
sobre este proyecto, ver TUrner (2002; 1991). En 1987, Vincent Carelli comenzó a producir videos junto 
con la comunidad Nambikwara, y luego fundó Video nas Aldeias. Para más información ver el capitulo dos. 
4 En su libro Representation: Cultural Representations and Signifying Practices; Stuart Hall provee una 
historización del término representación en relación con los estudios culturales. El explica que la 
representación es el proceso por el cual los miembros de una cultura utilizan ci lenguaje, o cuaiquier 
sistema de signos, para producir significados: "Representation means using language to say something 
meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other people.. . It does involve the use of 
language, of signs and images which stand for or represent things" (15). El significado no es inherentea 
estos signos e imágenes sino que es producido por las culturas (61). Segiin Andrew Edgar y Peter Sedgwick 
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exploran las técnicas cinematográficas empleadas, los vInculos entre los videos y el 

contexto de la producción y los elementos performativos en las obras. Se enfoca en estos 

videos ya que ellos merecen ser analizados como muestras especIficas del dinamismo y 

creación tanto comunitaria como artIstica de los videastas. En la literatura académica, se 

pone énfasis en los procesos sociales ligados a este tipo de prbducción y se hace hjncapié 

en ci rol comunitario, los cuales, indudablemente, son conceptos integrales al video 

indIgena. Sin embargo, este estudio espera contribuir a estos dialogos a través de una 

discusión no solamente de los vInculos entre las transformaciones sociales ligadas a la 

producción indIgena;sino también de las transformaciones y la exploración cultural que 

tienen lugar dentro de las obras. 

El video titulado Mujeres unidas, dirigido por Lucia Ménde, Amalia Lopez y 

Antonio Lopez, the producido en 1999 por una comunidad del Caracol IV en la zona 

autónoma zapatista de Chiapas, Mexico, en colaboración con Promedios de 

comunicación comunitaria (Promedios), una organizaciOn bilateral que promueve 

vInculos entre EE.UU. y Mexico. El video expone los proyectos colectivos realizados por 

un grupo de mujeres para ci cultivo de maIz y repoilo y la yenta de productos agricolas.. 

para el beneficio de la comunidad, enfatizando la acción y organización comunitaria. En 

contraste con este énfasis, ci segundo video, Nguné Elü (El dia que la luna menstruó), 

dirigido por Takumã y Maricá Kuikuro, the realizado en 2004 por una aldea Kuikoro en 

el estado brasileflo del Mato Gr:osso. El video tuvo el apoyo de Video nas Aldeias (Video 

en su libro Cultural Theory: The Key Concepts, Ia representación se refiere al proceso de presentar 
imágenes de ciertos grupos sociales, aunque pueden ser imágenes distorsionadas o falsas de tales grupos 
(294). Es decir que este concepto se vincula con cuestiones de poder y quien lo tiene para crear ciertas 
imágenes y por lo tanto, influir en la construcción de la identidad mediante la representación. 
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en las aldeas), una organización no gubernamental brasileffa que colabora con numerosos 

grupos indIgenas de Brasil para facilitar la producción de video. La obra presenta la 

reacción del grupo a un eclipse lunar, explorando los varios significados del evento y 

evocando la noción de la transformación cultural. En términós genera les, tanto el video 

indIgena de Mexico como el de Brasil analizados aquI se produjeron con el apoyo de 

organizaciones no gubernamentales que comparten el mismo objetivo: capacitar a los 

indIgenas para que utilicen los medios de comunicación y produzcan sus propios videos.5 

Sinembargo, a pesar de este vInculo organizativo, y del hecho de que ambas 

producciones se consideran indigenas, los videos emergen a partir de circunstancias 

distintas que se relacionan con el contexto sociocultural e histórico especIfico de cada 

grupo. Para este es.tudio, tales circunstancias permiten una discusión comparativa que 

critica y discute los procesos de producción asI como los temas tratados en losvideos.6 

Este análisis se concentrará en la manera en que las técnicas cinematográficas 

empleadas influyen y colaboran con lo que los Videos comunican. Para emprendertal 

aproximación, este estudio se enfocará en cómo el man ejo de la videocámara contribuye 

a especIficas representaciones de la identidad. EspecIficamente, se analizará cómo los 

sujetos, o los que salen en la pantalla, interactáan con el videasta. Tal dinámica da paso a 

5 Ver www.promediosmexico.org/www.chiapasmediaproject.org y www.videonasaldeias.org.br. Video nas 
Aldeias trabaja exciusivamente con video. Segün entrevistas personales con el personal dé Promedios, la 
organización ha recibidó solicitudes de las comunidades con quienes colabora para comenzar a trabajar con 
radio además de video. La información incluida en ese estudio proviene de entrevistas realizadas entre 
septiembre y diciembre de 2008 con el personal de Promedios y Video nas Aldeias. 
6 La categorfa 'binacional' de Promedios se basa en su historia de fundación. En marzo de 1998 Promedios 
se estableció formalmente como una ONG en Chicago y tres afios después, la organización se extendió con 
la formación de Promedios de comunicación comunitaria en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como el 
socio mexicano. Actualmente, hay una oficina central en Chicago y también en San Cristóbal de las Casas, 
las cualés trabajan juntas para apoyar la producción en Chiapas. En contraste, Video nas Aldeias es una 
ONG brasilefla, o sea, 'nacional' porque se fundO en Brasil y no colabora con otras instituciones fuera del 
pals. 
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la incorporación de Ia teorla del performance la cual se relaciona con el análisis de los 

videos en dos maneras principales. En primer lugar, segn Andrew Parker y Eve 

Kosofsky Sedgwick, el videasta, cuya presencia puede ser explIciia o impilcita, junto con 

la videocámara,, funciona como testigo de la actuación de los sujetos, y da validez a lo 

que ocurre en la pantalla (11). En segundo lugar, el concepto de Robert Schechner, 

restored behaviour, o el comportamiento restaurado, subraya cómo algunas acciones 

realizadas por los sujetos en los videos son repetidas aunque, paradójicamente, de una 

manera distinta y variada, lo que presta innovación a la reflexión sobre la cultura y la 

representación de identidad. Además, següii Joseph Roach, lo que lieva a cabo la 

.producción del' comportamiento restaurado, no es solamente la acción repetida sino. 

también la memoria colectiv'a:, la cual se nota en el video de Brasil mediante los relatos de 

la luna que menstrua (48). Al incorporar estas ideas al análisis, el estudio será un aporte 

al diálogo académico.sobre el video indIgena al enfocarse no solamente en sus procesos, 

los cuales han sido estudiados por varios autores y autoras, sino también en la relación 

entre el contexto y la proclucción, asI como las técnicas cinematográficas, los actos 

performativos y la representación de la identidad.7 

Los estudios culturales son una disciplina que se ha distinguido por la discusión. 

de la identidad *y es en este contexto donde se aclarará lo que el término identidad implica 

para esta investigación y cómo se relaciona con la representación. Stuart Hall expone que 

en el circuito cultural, o la producción y consumo de culturá, el proceso de représentar los 

7 No quiero decir que estos autores yautoras no mencionen obras indIgenas especIficas en sus estudios sino 
que no proveen un análisis proflindo deaspectos cinematográficos. Ejemplos incluyen, Eric Cusi Wortham 
(2004), Faye Ginsburg (1991), Scott MacKenzie (2000), Guillermo Monteforte (2002), John Palattella 
(1998), Juan Salazar y Amalia Córdova (2008), Laurel C. Smith (2004), Terence Turner (2002; 1991). 
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diferentes aspectos culturales - los objetos, eventos y/o personas - es lo que construye los 

significados, los cuales, cuando son compartidos por ungrupo, lievan a cabo la formación 

de la identidad; o la noción de quiénes somos (Representation 3). Por eso, mediante el 

análisis de lo representadoen los videos, es posible explorar la identidad y cómo ésta se 

representa. 

Además de Stuart Hall, las teorizaciones de Jesiis Martin-Barbero son importantes 

para la concepción de la identidad y por ello guiarán el análisis y las interpretaciones de 

los videos. Martin-Barbero propone una noción que va más allá que la idea de proceso, de 

Hall al hacer referencias especIficas al contexto regional. Esto se presenta claramente en 

el libro Nuevas perspectivas desde/sobre America Latina: el desaflo de los estudios 

culturales, editado por Mabel Morafla, en el cual Martin-Barbero, en su capItulo 

"Globalización y multiculturalidad: notas para una agenda de investigación," subraya la 

tendencia tradicional de lo nacional latinoamericano a homogeneizar la diversidad 

cultural. Ei establece una equivalencia entre la identidad y la nación para mantener el 

orden social y la pureza cultural (20). Al respecto, Martin-Barbero dice lo siguiente: 

• . .la identidad no puede seguir siendo pensada como expresión de una sola 

cultura homogenea perfectamente distinguible y coherente .. ..Hoy nuestras 

identidades - incluidas las de los indIgenas - son cada dIa más 

multilingüisticas y transterritoriales. Y se constituyen no solo de las 

diferencias entre culturas clesarrolladas separadamente sino mediante las 

desiguales apropiaciones y combinaciones que los diversos grupos hacen 

de elementos de distintas sociedades y de la suya propia (20). 
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Martin-Barbero seflala que diferentes grupos configuran sus propias identidades, las 

cuales son construidas por medio de la diversidad y la comunicación intercultural. El 

hace referencia especIfica a cómo los grupos indIgenas no poseen caracterIsticas 

identitarias puras y "distinguible[s]," sino que existen interactuando con varias 

influencias "de distintas sociedades y de la suya." MartIn-Barbero implica que la 

identidad no es impuesta ni construida por influencias extemas sino que es producida y 

creada por quien la vive, entre otras funciones, como una herramienta de comunicación. 

En este sentido comunicativo, la capacidad de ser activo en los procesos de producción y 

articulación de la identidad es intrinseca al video indIgena ya que los videastas, y las 

personas que salen en la pantalla, son miembros de la comunidad. 

Ambos autores ofrecen una aproximación teórica que enfatiza los procesos 

perpetuos y también la habilidad de controlar la producción y articulación de la propia 

identidad. La noción de 'proceso' describe la identidad como algo constante y constituido 

dentro de la representación: 

Perhaps instead of thinking of identity as an already accomplished 

historical fact, which the new cinematic discourses then represent, we 

should think, instead, of identity as a 'production', which is never 

complete, always in process, and always constituted within, not outside, 

representation (Hall, Cultural 704). 8 

8 "A Jo mejor, en vez de pensar en la identidad como un hecho histOrico ya realizado, el cual es 
representado por los discursos cinematograficos, debemos pensar en la identidad como una 'producción' 
que nunca termina, y que existe como un proceso constituido dentro, y no fuera, de la representaciOn." 
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Con respecto a esto, la identidad existe como un proceso constante de interacción y 

fluidez, constituida por medio de la representación que se comunica a los miembros del 

grupo representado y a otros. Estos participantes utilizan el video para explorar y dialogar 

sobre la propia cultura, lo que revela una oportunidad de auto-identificarse al piiblico, sea 

a su propia comunidad o al mundo. 

En este estudio, la autô-identificación es central al análisis de los videos por 

varias razones. El concepto iefleja la capacidad de decidir la propia identidad al nivel 

individual y comunitario, además del poder de rubricar un video, o sea, poder decidir la 

clasificaôión de una obra como indIgena 0 no. En general, el video aborigen se 

caracteriza, por el "comprowiso" que tiene el videasta de "hacer retratos fieles y dignos" 

ya que viene de la comunidad que está filmando (Monteforte, 25). Igualmente, esta 

obligación que el videasta tiene con el grupo es una de las caracterIsticas que distingue 

este tipo de medio de los comerciales (Salazar y Córdova, 55). Por consiguiente, en el 

contexto de este estudio el concepto de la auto-identificación es fundamental en la 

discusión de las implicaciones de la palabra indIgena. 

Para explorar las nociones de una identidad indIgena articulada en un medio 

visual, tal como el del video, será necesario proponer una definición, aunque oscilante, 

que provea un punto de referencia al aplicar. el término indIgena. Como explican Roger 

C.A. Maaka y Chris Andersen, existen definiciones legales de lo indigena propuestas por 

organizaciones internacionales, tales como el Consejo económico y social de las naciones 

unidas, las cuales han sido parte de los movimientos globales de lucha por los derechos 
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indigenas como una categorla distintiva (11).9 Sin embargo, a pesar de la aceptación 

general 1e definiciones legales y concretas, las cuales se aplicaii a muchos grupos 

indIgenas del mundo, este estudio no negará que la palabra indigena en sj puede resultar 

problemática a causa de su tendencia a generalizar y construir un grupo homogeneo 

(Tuhiwai Smith, 6). Como han seflalado Pamela Wilson y Michelle Stewart, incluso en 

las polIticas internacionales, el significado del indigena ha causado debates; aunque una 

persona se auto-identifique como indigena, la autoridad gubernamental puede no 

concordar con tal identificación (12). Es por eso que las autoras concluyen que para 

valorizar la diversidad de perspectivas y evitar discrepancias sobre la autenticidad, la 

auto-identificación es el criterio ma's valioso en la bñsqueda sinfin de una definición del 

término indigena (14). En los dos videos analizados en esta investigación, el proceso de 

auto-identificarse como indigena se ye principalmente en la lengua indigena hablada por 

las personas que salen en los videos: en Mujeres unidas se habla Tzeltal y en Nguné Elil 

se habla Karib. Otros aspectos comunican una identidad indigena incluyendo el baile y la 

pintura corporal en Nguné Elü. En este sentido, la auto-identificación como indIgena no 

es necesariamente un acto retórico sino que se podri a trarismitir, entre otros, a través de 

actos corporalés y lingüIstcos. 

Igualmente, es un gran reto ilegar a una definición totalmente inclusiva y concreta 

del video indigena ya que intrinsecamente las definiôiones fluctian y se modifican con el 

9 Maaka y Andersen definen a los sujetos indIgenas de la siguiente manera: "Thus, Indigenous Peoples in 
the 21St century are those who claim historical continuity to a formerly independent, self-governing 
society; were and continue to be socially and economically marginalized through the varied processes of 
colonization; are committed to surviving as distinct cultural and social entities, in the context of struggling 
over: land (as territory, history/identity, and sustenance), political rights (of citizenship and self-
government), recognition and preservation (of language and culture) and economic parity (the abolition of 
poverty and the right to development." (12) 
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paso del tiempo. Por ejemplo, se puede definir el video indIgena como "made by 

members of an indigenous community or in close interaction with the community: a film 

or video produced or co-produced by members of the group it is about" (Leuthold, 10).10 

Como alternativa, Wilson y Stewart proponen una aproximación más abierta que la de 

Leuthold, haciendo referencia a los medios de comunicación indfgenas en general, a 

diferencia del enfoque especIfico en ci video. Estas autoras dicen que "Indigenous media 

- which we loosely define as forms of media expression conceptualized, produced, and/or 

created by Indigenous peoples across the globe... (2).11 Lo que vincula estas dos 

definiciones es ci poder de producir, es depir que los grupos indIgenas tienen la capacidad 

de producir la imagen y. auto-representarse. AsI el paradigma arcaico, en. el cual los 

grupos indIgenas autóctonos fueron objeto de innutherabies investigaciones, flumes de 

ficción y documentales producidos por personas de las etnias dominantes, está 

cambiando. Tanto en proyectos cientIficos como artIsticos, los grupos indIgenas están 

ocupando el puesto de ipvestigadores y productores. Los dos videos analizados en este 

estudio son muestras de este cambio, y enseflan las estrategias colaborativas empleadas 

por estos grupos para articular sus diversas perspectivas. 

En el primer capItulo, se presenta una discusión del video Mujeres unidas, 

realizado por una comunidad del Caracol IV en la.zona autónoma zapatista de Chiapas, 

Mexico en 1999. El uso de entrevistas asI como el manejo técnico de la videocámara, los 

10 ". . .un video hecho por los miembros de una comunidad indIgena, o por interacciones Intimas con la 
comunidad: un video (o fume) producido o co-producido por los mismos miembros que el video retrata." 
11 " ...Los medios de comunicación indIgenas - los cuales definimos como las formas expresivas de los 
medios de comunicación conceptualizadas, producidas y/o creadas por las personas indigenas del 
mundo..." 
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diferentes ángulos y tomas de acercamiento y distanciamiento contribuyen a la 

representación de la identidad dentro del contexto sociocultural de Chiapas, y con 

referencia espccIfica a las comunidades zapatistas. El análisis expone cómo la formación 

y articulación de identidad en Mujeres unidas se relaciona con el espacio comunitario del 

campo y la época del movimiento Zapatista, cuyo alzámiento el 1 de enero de 1994 llarnó 

la atención del mundo entero.'2 En particular, este capItulo se enfoca en cómo el manejo 

de la videocámara capta el entomo asi como las perspectivas de las mujeres en 

entrevistas, y cómo estos elementos contribuyen a la representación espacio-tempor1 de 

las relaciones en la comunidad zapatista chiapaneca. 

El segundo capitulo también se enfoca en el manejo de la yideocámara àunque 

hace referenda a la teorla del performance paraprofundizar el análisis y subrayar el rol 

interactivo del sujeto. Dc este modo, ci análisis en el primer capItulo no se dedica a una 

discusión del rol del videasta ni de los actos performativos, sino en cómo los sujetos 

actuian en relación con su entorno. Encontraste, el segundo capItulo hace hincapié en 

cómo los sujetos interactüan con la videocámara y el videasta. En Nguné Elii, la 

representación de la identidad se explora mediante la interacción explIcita entre los 

miembros de la comunidad Kuikuro y el videasta, quienes se comunican fisicamente y 

verbalmente. Esta aproximación enfatiza una relación dialéctica entre el aparato/videasta 

y ci sujeto, e ilumina los elementos performativos del video. Como resultado de la 

presencia explIcita del videasta, quien es un tipo de testigo, se puede contemplár cómo 

12 Varios autores han seflalado que el movimiento Zapatista se habla comenzado a formar antes del 
alzamiento del 1 de enero 1994. Además, estos autores explican que la region de Chiapas tiene una historia 
larga y próspera de organización campesina e indIgena. Para más información ver Melissa M. Forbis(2003), 
Xóchitl Leyva Solano (2001), Shannon Speed, R. Aida Hernández Castillo y Lynn M. Stephen (2006). 
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los actos realizados son performativos y cómo las acciones repetidas del baile, la pintura 

y el relato sobre la luna que menstrüa contribuyen a la reflexión y la transfonnación 

cultural. 

Estos capItulos, al mismo tiempo que analizan detalles técnicos de los videos, 

complementan lo que Hall y Martin-Barberodicen sobre la identidad constituida 

mediante la representación y la interacción. A través de la teoria del performance, se 

subraya cómo la presencia del videasta permite que los sujetos interaclñen con un 

testigo. Además, la identidad también puede ser pensada como creada y articulada por 

medio del restored behaviour, o la realización repetida y nueva de manifestaciones 

culturales de la comunidad. Estos capItulos también destacan vinculos con los contextos 

especificos de Mexico y Brasil en los cuales las cornunidades produjeron sus obras. 

C9mo explican Juan Francisco Salazar y Amalia Córdova, el video indIgena en 

Latinoamérica es iinico y diferente al de otras regiones del mundo a causa de su conexión 

intrinseca con los movimientos politicos (40). En particular, el primer capItulo subraya 

las posibles relaciones entre la identidad representada en Mujeres unidas y el movirniento 

Zapatista y su lucha por la autonomIa. De la misma manera, el segundo capItulo trata 

cómo la identidad indIgena ha sido una herramienta polItica, apropiada y utilizada por los 

grupos autóctonos en Brasil para promover la participación polItica y luchar por sus 

derechos. De este modo, ambos capItulos conectan la producción de los videos con los 

contextos especIficos en los cuales las comunidades indigenas han iniciado procesos de 

negociación con otros entes, tanto indIgenas como no indIgenas, para aprovechar 

diferentes recursos provenientes de la cultura colonizadora, tal como el video, para 

realizar sus propios proyectos y producir su propia irnagen. 
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El tercer capItulo va más allá de reiterar la identidad en estos contextos 

especIficos para relácionarla con el mundo global en el cual las obras son distribuidas e 

identificadas especIficamente como indIgenas. Por tanto, el capItulo lies discute las 

inp1icaciones de la rübrica "indIgena" para los procesos de negociación de las 

comunidades con varias entidades para la distribución de sus obras. El término, 

negociación, se basa en lo que expone Nayibe Bermiidez Barrios en su libro Sujetos 

transnacionales: la negociación en cine y literatura. Al respecto, la autora dice lo 

siguiente: 

La noción de negociación se encuentra intrInsecamente ligada a la idea de 

capacidad de acción e intervención. Mientras que aquélla incluyeuna serie 

de estrategias, tácticas y maniobras para crear espacios de ácción, por 

ejemplo enunciar experiencias en busca de interlocutores y una agenda 

comün, estajiltima implica cambios de significación personal y social 

(22). 

Esta noción de la negociación se aplica en este estudio a los procesos de producción y las 

maneras en las cuales los grupos indigenas, tanto los videastas como las personas que 

salen en las obras, manejan su identidad y su capacidad de mejorar las condiciones de 

vida. Esta itltima idea es reiteràda por Bermudez Barrios cuafldo dice que la negociación 

consta de "tácticas y estrategias .. ..por las que los sujetos intentan construir zonas de, 

convivencia más dignas y habitables en su entorno histórico, politico, espacial y 

sociocultural determinado" (22). Entonces, en el contexto de este estudio, la negociación 

se ye en las relaciones entre los grupos que prodiicen un video y los que lo distribuyen, lo 
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que subraya la cuestión de quién tide el poder de catalogar una obra como indigena, o 

no, y cómo se manejá la identidad. Aunque el videasta y la comunidad dèberian poder 

decidir la clasificación de su obra como indIgena, o no, las condiciones financieras de la 

distribución global influyen en los procesos de la auto-identificación. De este modo, estos 

conceptos sirven para resaltar lo que dice Martin-Barbero sobre la identidad en 

Latinoamérica en cuanto a que la identidad existe interactuando y (trans)formándose de 

una manera constante, si bien es creada por quien la vive. 

Como este estudio expondrá, hay varios factores que dificultan la producción 

indigena pormotivos politicos, financieros y prejuiciadds. Sin embargo, también existen 

esfuerzos y colaboraciones cuya meta es promover y difundir tal producoión. Como dicen 

Salazar y Córdova, el video indigena existe en Latinoamérica por motivos estratégicos 

politicos y para hacër visibles las culturas autóctonas (56). Este estudio no solamente 

explorará cómo los dos videos cumplen con esta función sino también reconocerá que las 

obras tienen funciones especIficas a la cornunidad al servir sus propios objetivos y 

necesidades. 
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MUJERES UNIDAS: EL VIDEO "ZAPATISTA" EN CHIAPAS COMO UNA 
HERRAMIENTA ORGANIZATIVA 

Un grupo de mujeres de la comunidad del municipio autónorno 17 de Noviembre 

de Aguascalientes, Chiapas, en Mexico, participó en la producción de un video en ci afio 

1999, en el cual relatan sus propias experiencias y las estrategias de resistencia que 

emplean en la vida cotidiana. El video titulado Mujeres unidas, dirigido por Lucia 

Méndez, Amalia Lopez y Antonio Lopez, representa la mirada de este grupo de la 

comunidad zapatista, en la que se formO un colectivo trabajador.2 se trata de una obra 

entre las numerosas que se han producido dentro del movimiento indIgena conocido 

como Zapatista, el cual se asocia con el estado mexicano de Chiapas. En este contexto se 

desarrolla el análisis de la representación de identidad en el video Mujeres unidas, en 

relación con Promedios de comunicación comunitaria (Promedios), una organización 

binacional (EE.UU. y Mexico) que trabaja directamente con las comunidades de laregión 

para facilitar la producción de videos.3 

1 En 2003, el Subcomandante Marcos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció el 
cambio estructural de los municipios autónomos. Actualmente se les conoce como las Juntas de buen 
gobierno que componen cinco Caracoles, o centros administrativos. Para más información sobre las Juntas 
de buen gobierno verBéctor DIaz-Polanco (2003). En este sentido, la comunidad se refiere al lugar 
geografico donde viven un grupo depersonas. 
2 En este estudio, la "comunidad zapatista" se refiere a las bases de apoyo zapatistas, las comunidades que 
"conforman la parte 'civil' del movimiento armado, es decir, el conjunto de comunidades que colaboran de 
manera estrecha con el EZLN [Ejercito Zapatista de Liberación Nacional]" (Estrada Saavedra, 405). Es 
necesario aclarar que existe una diferencia entre el EZLN, que es un ejército armado, y las comunidades 
que cooperan con él. Las bases de apoyo no participan en el combate armado sino en manifestaciones 
polIticas de protesta, protegen el secreto de la ubicación del ejército, ayudan a alimentar a los combatientes, 
y realizañ "trabajos colectivos de infraestructura y servicios (inter)comunitarios, que configuran hoy dIa el 
nUcleo de la resistencia zapatista" (Estrada Saavedra, 407). 
3 Promedios también participa en la producción de videos en el estado de Guerrero. La información sobre 
Audiovisuales de los Caracoles zapatistas es escasa y hasta inexistente porque después de varias reuniones, 
la Junta del buen gobierno del Caracol IV decidió no permitir entrevistas con los que trabajan con los 
medios audiovisuales. 
La presencia del video en Mexico tiene una historia extensa y próspera, desde los aflos setenta cuando su 
uso the introducido a algunos miembros de organizaciones indIgenas (Monteforte, 25). En los aflos 
ochenta, surgieron numerosas producciones en el estado de Oaxaca acerca de temas variados tales corno 
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Para emprender este análisis, el presente capItulo expone cómo el uso de 

entrevistas y el uso técnicode la videocámara, en particular lo que se refiere a los 

diferentes ángulos y tomas de acercamiento y distanciamiento, contribuyen a la 

representación de la-identidad dentro del contexto sociocultural de Chiapas, y con 

referenciaespecIfica a las comunidades zapatistas. En particular, este capItulo muestra 

cómo el manejo de la videocámara ylas entrevistas contribuyen a la representación 

espacio-temporal de las relaciones en esta comunidad zapatista chiapaneca. 

La noción de la identidad parte de 10 que proponen Stuart Hall y Jesus MartIn-

Barbero. Como se explicita en la introducción, el primer teórico explora laidentidad 

como fundada mediante la representación y como una forma cambiante y oscilante de 

comunicarse on otros individuos y grupos. El segundo teórico profundiza este concepto 

al localizar la identidad en un contexto especIfico. El enfatiza la capacidad de individuos 

y grupos de configurar sus propias identidades, las cuales se construyen por medio de la 

"ritos tradicionales, asambleas comunitarias [y] denuncias a abusos de autoridad y corrupción" 
(Monteforte, 25). Al principio de los afios noventa, varios grupos indigenas en la region de Mexico ya 
hablan producido videos de müsica, obras de ficción y documentales. En 1990, Arturo Warman, un 
antropólogo del Instituto nacional indigenista (INI), iniciO el programa "Transferencia de medios 
audiovisuales a comunidades y organizaciones indigenas" (TMA) que tenIa ci reto de ensefiar a las 
comunidades indigenas a grabar y producir sus propios videos a través de una serie de talleres técnicos 
(Cusi Wortham, 363). En ci mismo aflo se formó La Organización mexicana de videastas indIgenas, cuyo 
objetivo era utilizar de una manera eficaz los recursos ofrecidos por el TMA (Brigido-Corachán, 368). A 
través de la iniciativa TMA, tuvo lugar una serie de cuatro talleres entre los aiios 1989 y 1994 en la capital 
Oaxaca de Juárez, la cual capacitó a unos ochenta y cinco participantes, representantes de treinta y siete 
organizaciones indigenas de Mexico (Smith, 115). El proyecto ofreció a estas organizaciones una valiosa 
oportunidad para estar presente no solamente en los medios de comunicación, sino tambidn articular la 
autonomla indigena al nivel local y regional (Cusi Wortham, 364). Cuando los fundadores del TMA 
salieron de sü cargo, formaron, junto con ci experto Guillermo Monteforte, oträ iniciativa llamada el Centro 
de video indIgena nacional (CVI), que se inauguró en ñayo del aflo 1994 (Smith, 115). Sin embargo, al 
comienzo del 1999 las operaciones del CVI sufrieron considerablemente a causa de la disminución del 
apoyo financiero del gobierno y se hizo imposible operar los talleres de una manera efectiva (BrIgido-
Corachán, 368). Despuës de haber previsto la calda del CVI, ci videasta Zapoteca Juan José Garcia y 
Monteforte formaron en 1998 la ONG llamada Ojo de agua de comunicación en Oaxaca, que se sostenia 
con apoyo financiero extranjero para poder producir videos con continuidad (BrIgido-Corachán, 369).. 
Hasta hoy la ONG continua produciendo obras indigenas en la region para la television asi como las 
pantallas de cine local, nacional e intemacional. 
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diversidad, apropiación y comunicación intercultural. Además, Martin-B arbero hace 

referencia especIfica a cómo losgrupos incllgenas no poseen caracterlsticas identitarias 

puras y "distinguible[s]," sino que existen interactuando con varias influencias "de 

distintas sociedades y de la suya" (20). De esta manera, se implica que la identidad no 

tiene que ser impuesta desde afuera sino que puede ser producida y creada por quien la 

vive como una herramienta de comunicación. Las identidades del grupo de Mujeres 

unidas también se podrIan considerar medios con que el grupo se comunica con su propia 

comunidad y con el mundo, articulándosedesde una cierta posición ubicada en el 

contexto del campo y del movimiento Zapatista. Este contexto zapatista actia como una 

de las influencias sefialadas por Martin-Barbero. Por lo tanto, la representación espacio-

temporal de la identidad se basa en el contexto de la época del movimiento Zapatista en 

el espacio geográfico del campo chiapaneco. 

El estado de. Chiapas se sitiia en el sur de Mexico, en la frontera con Guatemala, y 

se distingue por la diversidad étnica. De los aproximadamente veinte grupos étnicos, se 

calcula que entre el cincuenta y el noventa por ciento de los habitantes hablan una lengua 

Maya: Chol, Tzotzil, Tzeltal, Tojolàbal (Gonzalez, 434; Womack, 4). Históricamente, 

tanto la riqueza natural de la region como los habitantes indIgenas han sido explotados 

para el lucro agrario. Hasta fines del siglo XIX, ChiapaS fue un estadoaislado que obligo 

a los indIgenas a pagar un tributo. laboral, explotándolos en las fincas de ganado, azücar y 

grano (Rus et. al., 8). Durante la década de 1890, el gobierno inició la yenta extensa de 

las tierras fértiles, la mayorla vendida a extranjeros, para establecer plantaciones de maIz, 

frutas tropicales, café, algodon y arroz. A pesar de que el mercado habla experimentado 

una prosperidad nunca vista en la region, la falta de trabajadores fue un obstáculo 
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significativo en el éxito de la industria agri cola. La explotación laboral de los habitantes, 

la mayorIa indIgenas, segula vigeñte en parte con la ayuda del gobierno mediante la 

imposición de deudas, salarios mini'isculos y la expropiación de las tierras fértiles de los 

pueblos (Rus et. al., 9). En este contexto, durante la década de 1890, el trabajo migratorio 

the obligatorio y los indIgenas tuvieron que viajar-constantemente para seguir la cosecha 

y poder trabajar y sobrevivir (Womack, 6). Debido a este sistema, Chiapas the un estado 

muy lucrativo, y explotado, y siguió asI hasta la revolución. 

Después de la revolución, durante los a?ios treinta del siglo XX, el Presidente 

Lázaro Cárdenas implementó una iniciativa de reforma agraria que re-distribuyó las 

tierras agricolas en forma comunal liamada ejidos. En Chiapas, muchas comunidades 

indIgenas recibieron ejidos. Sin embargo, las tierras otorgadas a los indIgenas eran de 

calidad inferior e infértiles (Gonzalez, 435). A pesar de la reforma de los años treinta y 

cuarenta, durante los afios setenta las tierras de los ejidos fueron ocupadas por 

terratenientes dedicados a la ganaderla y, como consecuencia, numerosos miembros de 

estos ejidos se encontraron contratados como trabajadores en estas ganaderlas (Gonzalez, 

435; Rus et. al., 11). Durante los afios ochenta, el lucro de la ganaderla comenzó a 

disminuir y muchos ganaderos vendieron sus tierras o las abandonaron, dejando a muchas 

personas sin trabajo. En reacción a este contexto, en la region chiapaneca de Lacandón, 

miles de indfgenas, o colonos, se formaron en colonias o comones que Xóchitl Leyva 

Solano describe como "founded on a feeling of belonging to a community" y 

"consolidated through various forms of solidarity and the achievement of consensual 
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agreements" (22). Es evidente por esta iMtima iniciativa que, frente al sistema 

básicamente explotador descrito arrib, las poblaciones indigenas tuvieron que 

desarrollar, y siguen desarrollando ciertas estrategias que les permiten resistir la opresión 

y promover la solidaridad comunitaria; una de estas estrategias se realizó en forma de 

rebeldIa por los zapatistas. Este breve resumen de la historia agraria en conexión con 

Chiapas revela el contexto de opresión y explotación vivida por los indigenas que da una 

idea, aunque sea minima, de las causas de estrategias de resistencia. 

Para el mundo entero, el estado de Chiapas es conocido por el movimiento 

Zapatista y el aizamiento que ocurrió el 1 de enero de 1994, cuando los miembros del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomaron control de la capital del 

estado, San Cristóbal de las Casas. El objetivo del aizamiento armado era entrar en 

diálogo con el gobierno sobre la opresión de las poblaciones indigenas de Chiapas y 

denunciar el hecho de que la mayorIa de los indIgenas siguiera viviendo en la pobreza, 

excluida del desarrollo nacional. Después del aizamiento en 1994, el movimiento 

Zapatist,a estableció municipios autónomos, y en 2003 formó cinco Caracoles, 0 centros 

administrativos de las comunidades, que siguen esforzándose por la autonomia y el 

derecho de auto-gobeniarse. En este contexto, se han formado sistemas independientes de 

salud, educación y agricultura con el fin de luchar por los derechos indigenas. Además, 

las comunidades zapatistas han utilizado los medios de comunicación, tales como el 

4 "fundado en el sentimiento de 'comunidad" y "consolidado por varias formas de solidaridad y acuerdos 
consensuales." 
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video, como una forma de comunicarse con miembros de otras comunidades dentro de la 

region y también con el mundo.5 

Realizado en 1999, aproximadamente cinco aflos después del aizamiento 

zapatista, Mujeres unidas se enfoca en el colectivo trabajador del municipio autónomo 17 

de Noviembre en Chiapas. Como se articula en el video, un grupo de mujeres, en su 

mayorIa tzeltales, se organizó para poder utilizar efectivamente los recursos disponibles 

en beneficio de la cornunidad. En ci video, ci colectivo se representa en términos de tres 

actividades principales destinadas a la producción de alimentos, inc1uyendo ci trabajo en 

la milpa, en el huerto y en la panaderia. Los productos de tales actividades se.venden en 

la "Tienda cooperativa de mujeres campesinas,".situadaen la misma comunidad. SegCin 

ci video, el grupo trabaja en conjunto en los tres proyectos, tomando decisiones 

colectivamente y con un minimo nivel de conflicto. A través de ciertas estrategias 

cinematográficas, tales como tomas de campo largulsimo y panorámicas que establecen 

el ambiente espacial, y entrevistas de miembros del colectivo, el video retrata los rasgos 

identitarios ma's importantes del grupo, enfatizando su estructura colectiva y su conexión 

con la tierra y el campo. 

De este modo, el video representa al grupo simultáneamente como participantes 

activas, y también figuras maternas, que trabajan para cuidar a sus familias y la 

comunidad.6 Mediante el video, el mundo en que el colectivo funciona se construye 

dentro de un contexto de "lucha" o una forma de resistencia. Sin embargo, hay que 

5 Para más información, ver también www.ezln.org.mx y www.radioinsurgente.org/index.php. 
6 De tal manera, este estudio no se dedica a las relaciones de género sexual de este grupo de mujeres 
porque no es central al análisis de la representación de la ideiitidad de este grupo en el video. Más bien, el 
rol de la mujer se revela pertinente para darle contexto al lector en cuanto a! movimiento Zapatista. 
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aclarar que aunque en las entrevistas las mujeres hacen referencia a la "lucha" no 

explicitan lo que es; tampoco mencionan el móvimiento Zapatista ni la localidad de 

Chiapas. Segán las mujeres, la lucha las propulsó a desarrollar formas de resistencia, las 

cuales se han manifestado en los proyectos agrIcolas y económicos. Como esteanálisis 

propone, la lucha, entonces, sirve como una referencia cave, aunque impilcita, al 

movimiento Zapatista. Este aspecto condiciona la representación de identidad de esta 

comunidad. De esta manera, sin referencias expilcitas ni profundas al contexto en que 

existen las mujeres, el video exige que el espectador/a tengà conocimiento previo del 

contexto histórico y social de la region y que dependa de las técnicas cinematográficas y 

las entrevistas para formular su propia interpretación. 

La introducción del video ofrece una vision del contexto que simultáneamente 

identifica a las mujeres como indigenas, trabajadoras y madres. En contraste con la 

versiOn que la oficina de Promedios vende al pi'iblico en San CristObal de las Casas, la 

version institucional de Mujeres unidas, distribuida en universidades y colegios 

extranjeros, comienza con una introducción textual que identifica el contexto especIfico 

indigena de la producción. Antes de la imagen, se expone la siguiente iota escrita: "This 

video was produced by indigenous men and women from the Autonomous Zapatista: 

communities in Chiapas, Mexico."7 Después, el video establece la ubicación de las 

7 "Los hombres y las mujeres indigenas de las comunidades autónomas zapatistas en Chiapas, Mexico, 
produjeron este video." La lengua hablada del video es Tzeltal. La version institucional de Mu]eres unidas 
disponible en la Universidad de Calgary contiene subtItulos y texto solamente en inglés, además de la 
introdücción textual. Otra version, adquirida de Promedios en San CristObal de las Casas, la cual es parte de 
una serie de compilaciones utilizada en este estudio, ofrece subtItulos eninglés y espaflol. Esta version no 
contiene una introducciOn textual, como la version institucional, sino que entra directamente al video. Las 
citas en este estudio provienen de los subtItulos en espaflol de la version adquirida de Promedios en San 
Cristóbal de las Casas. 
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mujeres en el espacio fisico del campo a través de tomas de campo largüIsimo y tomas 

panorámicas para hacer hincapié en el paisaje y la naturaleza. Las tomas de campo 

largulsimo son usadas para establecer el entomo espacial, y son reforzadas por las tomas 

panorámicas y el paneo de la videocámara. Este paneo, por el cual la videocámara 

peimanece fija pero gira horizontalmente sobre su eje, logra abarcar el campo en toda su 

extension. Estas técnicas funcionan para comunicar la ubicación.de las mujeres en la 

comunidad, al igual que la conexión entre ellas y la tierra que trabajan colectivarnente. 

Al comienzo del video el campo largulsimo y las tomas panorámicas introducen 

las colinas al amanecer. Se muestra el bosque y luego la videocámara sigue paneando. 

hacia un lado para ilustrar la naturaleza. Las mujeres en su entorno, de figura entera, o 

sea que se les ye todo el cuerpo, y con vestidos y collares coloridos, caminan hacia la 

videocámara lievando herramientas de cultivo, machetes y azadas. De vez en cuando se 

ye a un/a niflo/a acompaflando al grupo o a una mujer ilevando a un bebé. El grupo sigue 

caminando hasta pasar frente a la videocámara, sin reconocer su presencia. Después de 

unos segundos, la toma cambia y se enfoca el sendero por el cual las mujeres seguirán 

caminando. Luego, la videocámara vuelve a mostrar a las mujeres silenciosas en fila por 

el sendero, y lievando sus cargas de machetes y azadas en la espalda y en la mano. Por 

iltimo, hay una nueva toma que presenta la fila de mujeres en un campo largo, 

distanciándose de la videocámara. 

Esta secuencia de tomas establece el espacio fisico en el cual las mujeres actOan 

óomo trabajadoras. En este espacio, marcado por el campo, la tierra y la naturaleza, las 

mujeres se representan en dos formas diferentes. Por un lado, son partIcipes activas y 
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colectivas, como trabajadoras equipadas con herramientas de cultivo. Por otra parte, son 

madres, puesto que algunas están acompafladas de nifios. 

El video continia con el enfoque en la naturaleza por unos minutos pero luego 

empieza a incorporar técnicas variadas, tales como las entrevistas, para captar al'in más la 

tierra donde las mujeres realizan sus proyectos. Al llear al espacio del trabajo que es la 

inilpa, el video presenta una entrevista con un miembro del colectivo. Atrás de esta mujer 

está el resto del grupo de piano medio, o de cintiira hacia arriba, y ubicado en conjunto. 

En-esta toma la videocámara se sitüa en un" ángulo ligeramente contrapicado, o desde 

abajo, para poder inçluir a los miembros del grupo que están detrás de la hablante. En la 

entrevista, la hablante, se refiere a la lucha que ellas están lievando a cabo en la vida 

cotidiana aunque no se refiere precisamènte a lo que ha causado esta dinámica: 

Pues, ahorita estamos trabajando en colectivo, compafieras, porque, ya 

tiene tiempo que empezamos a hacerlo, desde que empezó la lucha. Desde 

ahI empezamos a integrarnos en colectivo. Una compaiera empezó a 

organizar a las demás compafieras, todas nosotras empezamos a cumplir 

en un grupo hasta donde están las compafieras. Pues asI siempre 

comprendemos la lucha y sentimos contentas y tranquilas. Por eso, asI 

avanzó el trabajô (sic). 

Aqul se habla Tzeltal, lo que constituye una forma de auto-identificarse como indIgena 

puesto que es una lengua autóctona. En la entrevista, a la vez que sigue usando su lengua 

indIgena, la hablante usa la palabra "lucha," lo que es una marca de auto-identificación y 

muestra que utiliza la retórica del movimiento Zapatista y de la resistencia. El uso de la 
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palabra "compafiera" también indica que el grupo participa en la retórica de la 

solidaridad, reforzando la idea de comunidad propuesta por Duschesne Winter. Por lo 

tanto, la articulación de esta lengua funciona como una herramienta de comunicación y 

marca de identificación.8 Como resultado, se podrIa complicar la idea de la identidad 

como una herramienta comunicativa de Martin-Barbero al vincularla con la auto-

identificación. La identidad no es solamente algo formado a través de la comunicación 

intercultural sino también mediante los procesos de auto-identificación. 

Además, en este entrevista là que Si es explIcito a partir de esta infervención 

hablada es la necesidad de resistir contra una forma de opresión histórica que impulsó a 

las mujeres a desanollar una estrategia para formar el colectivo y mejorar las condiciones 

de vida.9 Por el uso del ángulo contrapicado, que eapta al grupo detrás de la hablante, 

durante esta intervención se enfatiza la unificación de las mujeres como elemento central 

del coleetivo. Sin embargo, en su comentario la hablante dstingue entre el carácter del 

trabajo antes y después del comienzo de la lucha, implicando que la estructura colectiva 

ha sido una estrategia recién establecida y que posiblemente guarda relación con alguna 

fractura o ruptura de la estructura social. Una ruptura implica que las relaciones sociales 

8 Además de eso, al captar al grupo detrás de la hablante, se ye el vestidô que ellas usan, lo que podrIa 
comunicarvisualmente una identidad indIgena. No me enfoco en una discusión profunda del vestido por 
falta de información sobre la ropa tipica de este grupo, aunque podrIa ser analizado como una marca para 
auto-identificarse. 
9 Forbis (2003), Kovic y Eber (2003), y Speed, Hernández Castillo y Stephen (2006) hablan de las 
condiciones precarias de la vida de las mujres indIgenas de Chiapas asI como la discriminación y la 
opresión con las que se enfrentan las mujeres. Forbis explica que las mujeres indigenas experimentan 
discriminación por ser mujeres, indIgenas y pobres, seflalando que Chiapas es uno de los estados más 
pobres de Mexico, y enfatizando su falta de acceso a la educación (241). EspecIficamente en cuanto a la 
salud, Kovic y Eber seflalan que las mujeres indIgenas en Chiapas tienen expectativas de vida de dos aflos 
menos que los hombres y el estado de Chiapas tiene los indices mãs altos de mortalidad materna en todo 
Mexico (1). Además, las mujeres indIgenas tierien una doblejornada, ya sea por ser madres solteras o por 
no recibir el apoyo del esposo. Es decir que en muchos casos deben trabajar para cuidar a la familia y 
ganarse la vida ( 1). 
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han cambiado, lo que requiere de nuevas estrategias de organización y también nuevas 

formas de pensar la identidad. De esta manera, las mujeres están construyendo nuevas 

formas de ser autónomas y ciudadanas. Aunque la mujer entrevistada y no dice 

explIcitamente contra qué está resistiendo, ni desde cuándo, ni por qué, el uso del ángulo 

contrapicado comunica la importancia de esta nueva estructura colectiva rganizadaen 

relación con la lucha. 

Dentro del video, las técnicas cinematográficas y las entrevistas transmiten 

información sobre el contexto. Por ejemplo, las tomas que sitüan a las mujeres en el 

campo, la mayorIa de figura entera; las muestran trabajando con la tierra, e implican, al 

nivelbásico y sencillo, una comunidad que se ha organizadopara poder sobrevivir algcin 

reto u obstáculo. Sin embargo, tal interpretación puede ser extendida al tomar en cuenta 

la historia chiapaneca de las reformas agrarias y la explotación de los indIgenas por la 

industria agricola y el gobienio, transformandO la imagen de la tierra en un sImbolo ain 

más profundo de resistencia histórica, constante e interminable. 10 Por lo mismo, se puede 

formar una aproximación parecida en cuanto al contexto del movimiento Zapatista. 

Como las entrevistas muestran, el video no provee información en cuanto a lo que 

es la lucha ni el contexto sociocultural e histórico en el que ci grupo existe. Puesto que 

Mujeres unidas no presenta esta información, el espectador/a debe precisar d& 

conocimiento previo. Porun lado, para la audiencia local, o sea las comunidades 

indIgenas de la region, tal conocimiento es parte integral. de la vida cotidiana. Por otro, 

10 Para la historia de Chiapas ver Christine Kovic y Christine Eber (2003), Xóchitl Leyva Solano (2001), 
Harvey Neil (1998), Rosa Sojas (1999), Shannon Speed, R. Aida Hernández Castillo y Lynna M. Stephen 
(2006), John Womack (1999), Emilio Zebad(ia (2008). 
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para las audiencias en el extranjero, tal conocimiento vendrá de otra fuente fuera del 

video con el poder de influir en la recepción e interpretación del video. 

Aunque las hablantes nunca mencionan ni hacen referencia directa al movimiento, 

es posiblevincularlo, en ciertas maneras, con la existencia del colectivo a travds del rol 

de la mujer. En el video, se asocia el papel de la mujer con varios ámbitos de la vida 

cotidiana que van desde el mantenimiento de la familia, al trabajo fisico, e incluso al 

mundo de los negocios. En particular, la identidad representada entrafla la maternidad, la 

cual es comunicada por la presencia constante de los nifios. El carácter del trabajo, la 

producción de alimentos, también se relaciona con el rol materno de mantener a la 

familia, o en este cao, también a la comunidad. Por eso, es posible identificar un vmnculo, 

aunque no sea explIcito, entre esta representación del grupo y el movimiento Zapatista. 

El rol de la mujer ha sido un enfoque principal del movimiento, reflej ado en la 

Ley revolucionaria de mujeres (1994) que enfatiza la igualdad de género en cuanto a la 

familia, el trabajo, la educación y la salud (Berger, 153)." Esta ley enfatiza la 

participación de la mujer en lasociedad y explicita que "el EZLN incorpora a las mujeres 

en la lucha revolucionaria," destacando el rol esencialde la mujer en la lucha por los 

derechos indIgenas. Se nota una referencia a esta ley en Mujeres unidas porque el rol de 

la madre en el colectivo rompe con el esquema limitado de cuidadora materna al entrar al 

ámbito de los negocios, reflejado en la "Tienda cooperativa de mujeres campesinas,"a 

11 Ver Speed, Hemández Castillo y Stephen, ye! sitio Web 
http:/Ipalabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993_12_g.htm. Segtin Millán Moncayo, las comunidades 
zapatistas comenzaron a trabajar en Ia ley en el aflo 1993, aunque la anunciaron el 1 de enero, 1994, como 
parte del aizamiento (85). 
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través de la cual ci colectivo vende sus productos. De este modo, las mujeres dirigen sus 

proyectos agrIcolas y controlan la yenta de sus cosechas. 

Aparte de la participación económica de la.mujer, la influencia de esta ley 

zapatista ha sido discutida en relación con ci proceso de re-formar la tradiciOn y la 

cultura. En el 1bro Dissident Women, las editoras Shannon Speed, R. Aida Hernández 

Castillo y Lynn Stephen conectan la ley con el rol activo de las mujeres zapatistas en su 

propia renovación cultural, en la cual ellas redefinen su identidad como indIgenas y 

mujeres, y estabiecen un balance entre la tradición y la transformación (45-46). Además, 

las autoras sefialan, qüe la ley, como parte del môvimiento Zapatista, funcionO para 

destacar las actividades comunitarias y ci activismo de las mujeres indIgenas de Chiapas 

que ya hablan comenzado antes del 1 deenero de 1994 (42). En el mismo libro, Márgara 

Millán Moncayo tarnbién expl.ica que la lucha por los derechos de la mujer ya existla 

antes del aizamiento, pero indica que el movimiento Zapatista la expuso a Mexico y al 

mundb (79). Mediante esta vision, el colectivo presentado en el video se vincula con el 

contexto especIfico del movimiento Zapatista, a la vez que evoca una historia chiapaneca 

de lucha y organizaciOn comunitaria, aunque de una manera implIcita y difusa. 

Sin querer restar importancia al contexto más amplio chiapaneco de resistencia 

subrayado por estas autoras, el presente análisis de Mujeres unidas se basa en el contexto 

del movimiento Zapatista en particular. Segin la entrevista citada arriba, la lucha y la 

formación del colectivo están intrinsecamente conectados e interrelaciônados. Esta 

deciaración implica que la estructura colectiva ha sido una estrategia recién establecida, 

"desde que empezó [Ia lucha]", y marcada, por un cierto evento, tal como el alzamiento de 

1994. Por eso, la discusión de Mujeres unidas se enfoca en el contexto especIficamente 
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zapatista al tomar en cuenta las entrevistas y también, como en seguida se revela, el 

discurso zapatista sobre la autonomIa. 

Una discusión profunda de la autonomIa en el contexto del movimiento Zapatista 

no cabe en el alcance restringido de este estudio. Sin embargo, sirve proveer información 

contextual, aunque sea breve, sobre las implicaciones del tdrmino 'autonomla' para 

acompafiar al análisis de Mujeres unidas. Melissa M. Forbis explica que la noción de la 

autonomla no the un enfoque original del movimiento. Más bien, emergió como una 

demanda principal después de que el gobiemo mexicano no cumplió con las obligaciones 

de los Acuerdos de San Andrés, un acuerdode paz entre el EZLN y el gobiemo del 

Presidente Carlos Salinas de Gortari firmado en 1996 (234). 12 El movimiento Zapatista 

comenzó a desarrollar la autonomla en términos de la capacidad de los pueblos indigenas 

de organizarse poiltica, social, económica culturalmente (Forbis, 234). En 2000, el 

Presidente Vicente Fox respondió a las dernandas zapatistas por la autonomIa al 

incorporar en sus discursos las poilticas 'multiculturales' las cuales reconocieron la 

diversidad cultural del pals.'3 Este tipo de discurso que subraya la multiculturalidad, Va 

en contra de la historia mexicana del mestizaje que prO curaba construir una cultura 

nacional homogénea. No obstante, su compromiso the una mera retórica y no resultó en 

el reconocimiento de los derechos politicos ni culturales de los indigenas (Speed, 

Hernández Castillo yStephen, xvi). Entonces, la idea dela autonomIa en el contexto del 

12 Para más información sobre los Acuerdos de Paz, ver Melissa M. Forbis (2003). 
13 Despuésde su inauguración en 2000, el Presidente Fox expresó apoyo püblicamente por los Acuerdos 
de San Andrds aunque nunca los aprobó (Forbis, 235). Es más, en 2001 el gobierno aprobó la ley sobre los 
derechos y cultura indIgenas que no reconoció a los indIgenas como sujetos con derechos legales y también 
ignoró los Acuerdos de San Andrés (Speed, Hernández Castillo y Stephen, xix). 
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movimiento Zapatista se enfoca no solamente en la autonomla poiltica sino también en la 

cultural. Como explican Speed, Hemández Castillo y Stephen: " ...their [los Zapatistas] 

point to the construction of a new type of cultural citizenship, in which being differenf in 

ethnic or linguistic terms with respect to the community's dominant forms does not 

jeopardize the right to belong, in the sense ofparticipating in the democratic processes of 

the nation-state" (35). 14 De ese modó, la autonomia incluye, là lucha por los derechos 

politicos y cuiturales; es decir, la capacidad de participar sin comprometer la identidad 

cultural. 

Tomando en cuenta este contexto, es posible establecer las conexiones principales 

entre el video y ci movimiento Zapatista que se presentan a través de la referéncia 

constante a la lucha. El grupo protagonista del video existe como comunidad de 

partIcipès activas, trabajadoras colectivas y realizadoras de proyectos agrIcolas y 

económicos. También, existen como madres, y mujeres, cuya participación fisica, 

intelectual y económica en la lucha es imprescindible. Segün el video, ellas participan en 

la lucha por medio de sus proyectos, los cuales constituyen actos de resistencia y forman 

parte de un discurso de autonomla. Como explican Christine Kovic y Christine Eber, a 

pesar de la icy revolucionaria de la mujer, las mujeres en Chiapas siguen experimentando 

discriminación sexual, lo que resulta en más trabajo diario, condiciones precarias de salud 

y pocas oportunidades educativas (9). Por eso, ci entrar a la fuerza laboral dentro de la 

comunidad es una mánera de negociar con la opresión a la que ellas se enfrentan. Estos 

14 "... su [los Zapatistas] indican la construcción de un nuevo tipo de ciudadanla cultural, en lo cual lo 
diferente, en términos étnicos y linguIsticos con respecto a las formas dominantes de la comunidad, no 
pone en riesgo el. derecho de participar en los procesos democráticos del estado nación." 
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actos les da rnás autonomIa y poder aunque dentro de sus papeles de madre. Esta - 

capacidad de acción se realiza en varios espacios tales como la milpa, la panaderla y 

también en el huerto donde el grupo cosecha repollo. 

El siguiente comentario presentado en el video ileva el discurso a otra fase en la 

que se describen los impactos y las contribuciones. del trabajo colectivo, asI como sus 

efectos para la autonomIa del grupo. Aqul la bablante alude a la pobreza como forma de 

opresión y también identifica la manera en que el grupo ha podido superarla. La dinámica 

del contexto social de resistencia y de lucha se transforma en un contexto más amplio de 

unificación, cultivo y alimentación que se demuestra por rnedio de una conversación 

entre los miembros del colectivo sobre las semillas del huerto. En esta secuencia, una 

mujer reitera la importancia del colectivo y la estrategia que se usa para resolver 

conflictos: 

Estamos trabajando en colectivo porque me gusta mucho, no es igual 

cuando yo trabajo en particular, cuando estamos trabajando en colectivcL 

siempre ahI se ye la unidad. Siempre siento feliz porque trabajo en 

colectivo, más que nada en colectivo cuando hay alguien que provoca 

problernas nosotras mismas lo calmamos (sic). 

Durañte las ñltimas frases, la videocámara se acerca al huerto mientras panea para ilustrar 

el repollo brotando ycomunicar asj el resultado de laproducción colectiva, proveyendo 

una muestra didáctica del proceso de mantener ci huerto Después de esta toma, la 

videocámara vuelvea la hablante, detrás de quien se yen las figuras enteras de varias 

mujeres trabajando en el huerto, para reforzar asI la noción de trabajo colectivo. La 
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hablante destaca la habilidad del grupo de resolver conflictos en conjunto y comenta 

sobre el hecho de que los resuelve sin una intervención externa, afirmandô una cierta 

autonomIa e independencia. 

No obstante, como la siguiente perspectiva expone, la autonomla no significa que 

la comunidad exista en aislamiento, sin relacionarse con los de afuera. Más bien, implica 

la capacidad de controlar y negociar sus relaciones con las entidades externas, tal como 

una trabajadora explica en cuanto al huerto: 

AsI es que hay do compahèras que se fueron a tomar curso de hortaliza, 

nos enseflaron anosotras. Por eso, asI estamos porque ci abono natural es 

mejor para utilizar para que asI crezean bien las plantas y hortalizas que. 

estamos haciendo. AsI nos ensefiaron a nosotras por eso asI estamos 

haciéndelo ahorita (sic). 

AquI se refleja también el proceso de estar en contacto con las influencias "de distintas 

sociedades y de la suya," tal como dice Martin-Barbero en cuanto a la formación de la 

identidad (20). Sin embargo, este comentario comunica una especie de ambigüedad 

cuando alude a la posibilidadde influencias externas sin dar una explicación concreta en 

cuanto a quién ofreció los talleres agrIcolas. A lo mejor the otra comunidad de la region, 

o una organización nogubemamentai mexicana o extranjera. Lo cierto es que en Chiapas 

la presencia extranj era no es nada nuevo. 

Después del aizamiento de 1994, hubo una gran afluencia de organizaciones no 

gubernamentales extranjeras quellegaron al estado de Chiaas para "ayudar" a los 

indIgenas. Esto trajo como resultado que algunas comunidades zapatistas se beneficiaran 



32 

más del desarrollo que otras. Segân, Hector Diaz-Polanco, tal intervención, en algunos 

casos paternalista y desigual, the lo que motivó al Sub comandante Marcos a anunciar la 

impiementación de los cambios estructurales de los municipios zapatistas para que la 

ayuda extranjera fuera distribuida de una manera apropiada en la region. En 2003, los 

municipios autónomos se organizaron en cinco centros administrativos, o caracoles, 

gobernados por una Junta del buen. gobierno, autoridades que toman decisiones por 

consenso. Se supone que esta estructura facilita la autonomla y la manera en que los 

indIgenas se relacionan con otras comunidades y con visitantes. 

Tuve experiencia de primera mano de uno de los significados de la autonomia 

cuando visité dos de los cinco Caracoles para pedirle a la Junta del buen gobierno ci 

permiso para entrevistar a los videastas. El proceso requirió varios viajes a los Caracoles. 

Aunque la Junta del buen gobierno no me permitió las entrevistas, me agradeciO el apoyo 

a su causa. Probabiemente por ser inyestigadora extranj era me the denegado el permiso 

por parte de la Junta, la cual funciona como mediadora, negociando sus relaciones con los 

no zapatistas. Entonces, lo que yo experimenté como visitante a los Caracoles, es un 

ejemplo de cOmo ci movimiento Zapatista negocia las relaciones con entidades externas. 

Como resultado, la autonomla da paso al poder de formar y tratar la identidad, la cual 

segán Hall, se usa como una herramienta comunicativa. Además, las comunidades 

negocian sus relaciones con varias influencias externas, las cuaies segin Martin-Barbero 

contribuyen a la formación de identidad. Para reiterar lo que dice este autor, la identidad 

existe como parte de procesos cambiantes y también incesantes que comunican ci ser y 

estar en ci mundo. Lo que dirla Martin-Barbero, entonces, es que ia identidad no es 

solamente comunicación, una forma de expresarse a lo externo, sino también 
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negociación, la cual incluye el intercambio de distintos elementos. De esta manera, la 

identidad constantement& se transforma mediante esta interacción. 

Por lo tanto, Mujeres unidas funciona en dos niveles relacionados con la 

ñegociación: para profundizar el concepto de la autonomIa y para mostrar cómo las - 

comunidades zapatistas la realizan. Por una parte, Mujeres unidas relata el proceso de 

negociación en el cual el colectivo se aprovecha de un recurso disponible fuera de la 

comunidad y aplica en el huerto la información adquirida, afirmando su capacidad de 

actuar, tomar decisiones propias y gobernarse. Por otra parte, los varios procesos 

integrales a la producción del video requieren que las comunidades establezcan alianzas 

con una organización extema, tal como Promedios, 1a ONG que colabora en la 

producción de video, para que los videastas aprendan a usar-la tecnologIa. 

De hecho, Promedios no comenzó como una organización chiapaneca ni 

mexicana sino que the fundada por una estadounidense, Alexandra Halkin. La fundadora 

de Promedios filmó un documental en 1995 sobre la presencia de una caravana 

humanitaria en una zona militarizada de los Zapatistas de Chiapas (Halkin, 164). 

Mediante sus interacciones con los habitantes de la region, ella aprendió del interés que 

las comunidades tenIan en utilizar los medios tecnolOgicos para comunicarse, ya que los 

periodistas que las entrevistaban no incluIan imágenes de las comunidades indIgenas en 

la prensa. Halkin afirma que como consecuencia del dialogo con las comunidades 

zapatistas, se formó Promedios en Chicago, EB.UU., y después en San Cristóbal de las 

Casas, Mexico (165). Después de una entrevista con Nicolás Defossé, uno de los 

coordinadores actuales en Chiapas, se formó Promedios con el objetivo de capacitar alas 
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comunidades indigenas para que produjeran sus propias obras de comunicación. Segün la 

información que Promedios presenta en su sitio Web, el proyecto: 

surge del encuentro entre comunidades campesinas indIgenas del sureste 

mexicano y [Ia] sociedad 'civil de los Estados Unidos, la ciudad de Mexico 

y Oaxaca. El interés por parte de las comunidades en el manejo de 

cámaras de video, asI como la sensibilidad de personas que simpatizan con 

el movimiento rebelde, posibilita gestar en 1995, la idea de impulsar 

esfuerzos conjuntos con el objetivo de que las comunidades tengan la 

oportunidad de apropiarse de conocimiento en comunicación que 

posibilite ser un medio para construir desarrollo y autonomIa.'5 

Por eso, es explIcito que los procesos de la producción de video existen como 

consecuencia de la colaboración entre las comunidades zapatistas y entidades externas y 

no indIgenas, tal como Promedios, y que funcionan como otra forma de fortalecer la 

autonomla. 

Es ma's, los temas de los videos relatan las manifestaciones de independencia y la 

capacidad de negociar la autonomia. Entre la multitud de producciones hechas hasta hoy, 

por las comunidades.zapatistas en colaboración con Promedios, se nota latendencia a 

tratar temas locales relacionàdos con el contexto de resistencia y autonomla. Por ejemplo, 

el video El esfuerzo de los indIgenas de Mut Vitz (2000) relata la formación de un 

colectivo llamado Mut Vitz en los Altos de Chiapas que cultiva café orgánico para un 

15 Esta citaproviene del sitio Web de Promedios: http://www.promediosmexico.org/esp/index.html 
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comercio justo. El video destaca la importancia del colectivo en producir y comercializar 

el café "cultivado con prácticas ècológicas y cosechado con dignidad." Otro video 

liamado La guerra del miedo (2002) trata ci contexto de conflicto que existe en Chiapas, 

pero enfatiza la vida comunitaria de las comunidades que "resisten" y "lucha[n] por la 

supervivencia indIgena." Varios videos relatan la formación y la implementación de 

proyectos comunitarios que son partes integrales a la vida cotidiana, tales como Jylujeres 

.por la dignidad (2004), que trata de una cooperativa de artesanas, y Educación en 

resistencia (2000), sobre ci sistema educativo autónomo enfocado en la lengua y 

costumbres nativas.'6 Como se ye en estos videos, mediante varios proyectos e iniciativas 

se realiza la autonomia en cuanto a la, comunidad y también al rol de la mujer. 

Segin Mujeres unidas, las estrategias para ser una region autónoma e 

independiente no existen solamente en el ámbito de la agricultura de subsistencia sino 

que además se ha incorporado al ámbito económico regional, lo que se manifiesta en la 

tercera actividad enfocada en el video, es decir la panaderla y la "Tienda cooperativa de 

mujeres campesinas." De este modo, las mujeres cosechan productos para alimentar a sus 

familias y también para vender. Este proyect hecho con fines econOmicos, es 

representado de una manera didáctica y detallada, parecida a la del huerto de repoilo, a 

través de una secuencia de tomas para relatar el procesp de hacer pan y una combinación 

de tomas de piano medio y figura entera para insertar a las mujeres en su entorno. 

• 16 Esta información se encuentra en el catálogo de la página de red de Promedios en ingles, espaflol y 
frances www.promediosmexico.org. 
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En estas secuencias, ellas se yen discutiendo entre si cuántos panes les faltan y 

comienzan a amasar en la mesa, enrollando las bolas de pan para hornearlas. El aspecto 

materno de las mujeres es evidente en estas secuencias que muestran a los niflos sentados 

en la mesa comiendo el pan recién hecho por el grupo, mientras una mujer lo coloca en 

una bolsa en preparación para la yenta. De esta manera, las actividades agrIcolas y 

económicas, aparte de concordar con el rol de la mujer como proveedora de cuidados, 

implican un grado de autosuficiencia conseguida a través de la conexión con la tierra y la 

comunidad. Dicho vInculo está explIcitamente vinculado con el contexto de la vida diana 

de resistencia que manifestaron durante las entrevistas. 17 

Mujeres unidas presenta los procesos involucrados en la lucha, relatándolos de 

una manera comunicativa en las entrevistas y mostrando las experiencias de las mujeres 

para la sobrevivencia, resistencia y renovación cultural. En una entrevista presentada 

después de Mujéres unidas, Feliciano Santiz Perez, uno de los redactores, destaca la 

función didáctica del video y expone cómo contribuyè a la solidaridad comunitaria y 

regional a través del intercambio de información, ofreciendo asI un posible motivo para la 

ausencia de inforrnación contextual. Esta información podria identificar explicitamente la 

ubicación del video en términos del espacio del campo chiapaneco y/o la existencia del 

grupo como parte del movimiento Zapatista. En contraste, una audiencia no local debe 

utilizar los recursos técnicos y las perspectivas prsentadas en las entrevistas para 

17 En el video La vida de la mujer en resistencia (2004), las mujeres explicanlas diferencias entre la vida 
antes del aizamiento zapatista y después. Principalmente, ellas dicen que antes no podlan salir de la casa sin 
el permiso del esposo, y estaban obligadas a trabajar en casa. En cambio, seg(in lo que ellas dicen en el 
video, hoy en dia se valora la participación de la mujer fuera de la casa y, por eso, pueden salir, organizarse 
y trabajar en conjunto con otras mujeres. Eso muestra cómo las mujeres han podido organizarse y 
transformar su vida. 
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interpretar activamente el video. Como consecuencia del enfoque especIficamente local 

del video, la posibilidad de clasificacióñ del video como una obra "zapatista" podria 

seguir siendo borrosa e incierta. 

La categorización del video como "zapatista" podria ser arbitraria y depender de 

la posición del espectador/a. El sImbolo más conocido y emblemático del movimiento 

zapatista es la mascara, lo que ha liegado a ser la imagen representativa del movimiento 

por todo el mundo. Elissa Rashkin discute la mascara que las mujeres usan a lo largo del 

video La vida de la mujer en resistencia (We Are Equal, 2004), también producidó por 

una comunidad zapatista y en colaboración con Promedios, como una posible marca de. 

identidad: 

The women in the video [We Are Equal] never talk specifically about 

being Zapatistas. Their status as suchcan be inferred from the title and 

production context, since they are identified from the outset as residents of 

an EZLN carácol or regional center, but it is also made clear by their 

masks... (18) 18 

De este modo, potencialmente la mascara podria comunicar, al espectador/a el contexto 

zapatista del video Mujeres unidas. Sin embargo, este simbolo potente y conocido se 

encuentra ausente ya que ninguna mujer se ye con mascara, lo que implica una cierta 

18 "Las mujeres en el video [La vida de la mujer en resistencia] nunca hablan especificamente de ser 
Zapatistas. Se podrIa inferir su estatus no solamente mediante el tItulo del video y el contexto de la 
producción, puesto que se identifican como habitantes de un caracol, o centro administrativo, sino también 
por el uso de las mascaras." 
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intimidad no solamente entre los videastas y el grupo sino también entre el grupo y la 

audiencia, la cual puede identificar clarameñte a las mujeres del video. 

Segün Francisco Vázquez, éoordinador de Promedios, la ausencia de las mascaras 

the un punto central al debate entre laONG y la comunidad en cuanto a cómo iban a 

distribuir el video: sea a nivel local o internacional. Las mascaras funcionan, en un 

sentido, como una forma de seguridad para proteger las identidades de los combatientes 

del EZLN y las de los habitantes de las comunidades zapatistas. En una entrevista 

personal, Vázquez comenta que Mujeresunidas the producido principalmente para ser 

proyectado durante un evento para las comunidades zapatistas como una forma de 

informarles del trabajo colectivo que el grupo estaba realizando en la época, reflejando la 

solidaridad regional y el intercambio de información. Vazquez también asegura que por 

estas razones, no se consideró una buena idea distribuir Mujeres unidas a audiéncias 

fuera de la region. Sin embargo, después de una serie de discusiones entre los videastas y 

el personal de Promedios, la comunidad permitió que la ONG lo distribuyera fuera de la 

region, tanto por motivos financieros como por el hecho de que lo consideraba un buen. 

documental que ofrecla a una audiencia extranj era una perspectiva innovadora sobre lo 

que eran las comunidades zapatistas. Las audiencias no locales, entonces, tienen que 

recurrer a otra fuente de información para ayudarse en la ubicación del video, aun más sin 

las másôaras como una marca visual de los Zapatistas. 

Para estas audiencias, una manera, y probablémente la ñnica, de situar los videos 

es mediante un preámbulo antes del estreno. Alexandra Halkin, coordinadora 

internacional, y Aasia Mohammad Castafleda, coordinadora de los EB.UU., durante sus 

visitas a instituciones y organizaciones, educan al piThlico internacional sobre la causa 
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indIgena zapatista de Chiapas a través de presentaciones orales que acompafian a los 

estrenos. Puesto que los videos son producidos principalmeiite para el beneficio de la 

comunidad, como el personal de Promédios ha indicado, no parece ser necesario que los 

videastas incluyan un resumen de la historia zapatista ni chiapaneca en el video, sino que 

se centren, como en el caso de Mujeres unidas, en las estrategias empleadas diariamente 

para el beneficio de la comunidad y de la region. De este modo, el contexto de resistencia 

y de lucha asI como la percepción de los zapatistas como una fuerza armada se 

transforman en algo no violento y en actos realizados en la vida cotidiana en una de las 

comunidades. 

Como he mostrado, en Mujeres unida, estos actos se representan en términos de 

los proyectos agrIcolas yeconómicos; la milpa, el huerto, la panaderla y la tienda;A su 

vez, las mujeres también comparten sus proyectos y actos de resistencia mediante el 

video ãl dejar ser representadas en ellos. Como mujeres, madres; trabajadoras e 

indIgenas, el grupo relata sus experiencias de opresión, y establecen el espacio donde se 

articula y negocia su propia identidad. La representación del grupo de mujers en 

Mujeres unidas comunica al espectador/a no solamente el resultado de las estrategias 

empleadas por la comunidad sino también los varios motivos para desarrollarlas. 

De esta forma, la producción audiovisual en general, como ha dicho Alexandra 

Halkin, constituye no .solamente una muestra de resistencia sino que es en sj una forma de 

esistencia'a la opresión que las chiapanecas viven como mujeres y como indIgenas 

(Verán, 11). De esta manera, Mujeres ünidas no solarnente muestra cOmo el grupo está 

trabajando para superar la opresión y pobreza, por medio de la organización comunitaria 

y la renovación cultural, sino que es en si una herramienta para hacer la voz presente y 
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crear un espacio donde la mujer participa en lo politico, económico, familiar y 

comunitario. Mujeres unidas emplea las técnicas ôinematográficas para describir este 

espacio, vinculándolo con el campo chiapaneco donde el grupo se organiza yt resiste, y 

utiliza las entrevistaspara relatar sus perspectivas sobre el movimiento Zapatista. Es 

evidente por lo que las comunidades zapatistas han mostrado al mundo en sus videps que 

son capaces de seguir manejando su propio futuro, afirmando su autonomIa y la 

certidumbre de que superarán la opresión a través de sus proyectos. Se espera que las 

comunidades zapatistas sigan produciendo sus propias imágenes, relatando sus propias 

historias y transformando elmundo. 
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NGUNE ELU: EL VIDEO FERFORMATIVO DE LA LUNA QUE MENSTRUO 

Si bien el capitulo anterior hace énfasis en la representación de las mujeres en 

relación con su trabajo comunitàrio y el movimiento Zapatista, el presente capitulo se 

enfoca en cómo la interacción entre el videasta y los sujetos, o las personas que salen en 

el video, facilita la exploración cultural.' En el ailo 2004, una comunidad Kuikuro, enel 

Parque Nacional de Xingu en el estado brasilei'io de Matto Grosso, participó en la 

realización de un video titulado Nguné Elü (El dIa que la luna menstruó) en colaboración 

con la organización brasilefla no gubernamental Video nczs Aldeias (Video en las aldeas). 

E:l video que realizó esta comunidad Kuikuro relata sus reacciones después de un eclipse 

lunar ocurrido durante un taller de video. Por lo tanto, el video no solamente documenta 

detalladamente una variedad de manifestaciones culturales, tales como la pintura corporal 

y el baile, sino que también presenta una exploración de los diversos significados del 

eclipse para la comunidad. El video revela que segn algunos miembros, la luna es la que 

menstrua y por eso entra eh eclipse. Seg(in otros, la menstruación de la hija de la luna es 

la que evoca el eclipse. Aunque el tema de la menstruación clararnente evoca nociones 

acerca de la femineidad, yo no procuro presuponer lo que la luna que menstrua significa, 

ni propongo imponer mis propias opiniones e inlerpretaciones del género sexual en la 

cultura Kuikuro. Más bien, mi investigación se dedica al análisis del video mismo en 

lugar de especular sobre las implicaciones del fenómeno que los indIgenas Kuikuro 

Haman' "la luna que menstrua." 

1 Aunque dos videastas realizaron NgunéiElu, este capitulo describe al videasta en forma singular para 
referirse a la persona que maneja el aparato en aquel momento de grabar. 
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Nguné OR,-dirigido por Takumâ y Maricá Kuikuro, muestra procesos de auto-

exploración y auto-representación, ya que los videastas son miembros de la comunidad 

que utilizan el medio reflexivamente para evocar discusiones acerca de su propia cultura. 

El video recurre a varias técnicas cinematográflcas, entre ellas el uso de entrevistas y 

tomas de acercamiento, para relatar las perspectivas de los indIgenas de la comunidad 

sobre los signiflcados del eclipse. Al captar estas perspectivas, el videasta se sittta en un 

lugar de proximidad con lo representado no solamente a través de las técnicas 

cinematográficas sinotarnbién mediante la comunicación explIcita con los sujetos, o las 

personas que salen en el video. En estasección del estudio, me enfoco principalmente en 

cómo esta presencia evidente del videasta y su interacción con los sujetos constituyen 

actos performativos que crean un espacio donde se explora el eclipse en relación con la 

representación de identidad. 

Estos actos se consideran performativos por causa de dos aspectos principales. 

Primero, el concepto de "restored behaviour," o el comportamiento restaurado, de Robert 

Schechner ayuda a entender las transformaciones que la cultura Kuikuro parece 

experimentar en Nguné Elü. Este concepto subraya cómo el comportamiento de los 

sujetos en el video es repetido, como se ye a través del baile, la pintura y los relatos de la 

historia de la menstruaeión de la luna. Como dice Schechner: "Restored behaviour is 

symbolic and reflexive... Performance means: never for the first time; it means: for the 

second to thentli time" (102).2 Entonces, paradójicamente cada vez 4ue la comunidad 

2 "El comportamiento restaurado es simbólico y reflexivo... Performance significa: nunca por la rimera 
vez; significa: de la segunda a la enésima vez." - 
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Kuikuro realiza el acto de bailar, pintar o relatar historias lo hace de una manera distinta 

y variada, produciendo asI espacios para la innovación, la reflexión sobre la cultura y la 

representación de la identidad. Estos actos son performativos porque son repetidos, pero 

también porque hay un testigo 0 Ufl observador. El videasta, cuya presencia expilcita, 

junto con la de la videocámara, funciona como testigo visual a la actuación de los sujetos, 

da validez a los actos performativos (Parker y Kosofsky Sedgwick, 11). En Nguné Elü, 

son estos elementos erformativos que dan paso a la auto-exploración y a los procesos de 

la representación de identidad. 

Este capitulo hace hincapié en la capacidad de los individuos y grupos de 

configurar sus propias identidades, por medio de la diversidad, de la apropiación de 

tecnologIa y de la comunicación intercultural. Además, retoma lo que dice MartIn-

Barbero sobre cómo los grupos indIgenas no poseen caracterIsticas identitarias puras y 

"distinguible[s]," sino que existen interactuando. con varias influencias "de distintas 

sociedades y de la suya." De esta manera, se muestra que la identidad no tiene que ser 

construida por lo externo o desde afuera sino que puede ser producida y creada por quien 

la vive como una herramienta de comunicación e interacción. En el capitulo anterior, el 

análisis de Mujeres unidas enfatiza la auto-identiflc.ación como articulada mediante actos 

lingüIsticos, tal como la lengua hablada. Además, expilcitamente se comunica la 

identidad en relación con los proyectos comunitarios e implicitamente con el movimiento 

Zapatista. En èste video la auto-reflexión permanece en el nivel sobrentendido, ya que las 

mujeres reconocen la presencia del videasta de una manera impilcita. Es decir que no se 

destaca la relación dialéctica entre la vidocámara, el videasta y el grupo, tanto como el 

video Nguné Elü. En este ültimo video, en cambic, aunque la auto-identiflcación también 
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se ye en el uso de la lengua indIgena, Karib, y en ciertos actos corporales, tales como el 

baile y la pintura, a diferencia de Mujeres unidas, en Nguné Eli el videasta ocupa un 

lugar de testigo activo y partIcipe de la accióñ. Como resuitado, se reaiza el encuentro 

interactivo entre los sujetos y el videasta como proceso que influye en la representación 

de identidad. 

Tomando en cuenta esta base teórica, en este capItulo se considera la identidad en 

dos pianos diferentes. Por un lado, la presencia de un videasta, que funciona como un tipo 

de testigo en Nguné Elü, conlieva implicaciones acerca del contexto histórico de Brasil, 

en el cual la expresión de la identidad indigena ha sido.un instrumento central de los 

movimientos auto ctonos; un instrumento dirigido estratégicamente a diferentes p'áblicos 

para comunicar las causas indIgenas del activismo y la participaciOn polItica Por otro, 

Nguné Elü sirve como una muestra especifica de la articulación de identidad on reiación 

con las manifestaciones culturales de esta comunidad Kuikuro y presenta las reacciones 

de los miembros después de un eclipse lunar, explorando los varios significados del 

evento. El videasta se pasea por la comunidad entrevistando a la comunidad, captando no 

solamente la realización de ciertas actividades, tales como el baile y la pintura, sino 

también las breves descripciones personales articuladas por los miembros. De esta 

manera, el videasta participa en varios diálogos sobre el eclipse mientras capta las 

actividades tradicionales. 

Por lo taito, el análisis de Nguné Elü no se enfoca en el sujeto aislado, o en el 

comportamiento del sujeto ante la videocámara y el videasta. En el análisis de Nguné Eli 

me concentro en cOrno los elementos 4e1 video interactan, prestando especial atención 

en cómo el sujeto interactüa con el aparato y con el videasta. Por consiguiente, resulta ütil 
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recurrir a teorIas innoyadoras y contemporáneas que toman en cuenta la participación 

tanto del aparato, como del sujeto y del videasta. En este sentido, là teorla sobre 

performance ofrece un método para reevaluar el documental, y en especIfico el video, en 

contraste con concepciones que debaten la (in)capacidad del documental de representar la 

realidad de una manera fiel. Aunque Stella Bruzzi reconoce que el documental no 

presenta una mirada totalmente objetiva, ya que nunca presentará la realidad tal como es, 

no cree que haya fracasado como un medio legItimo y válido (10). Es más, Bruzzi aduce 

que el documental facilita un intercambio performativo entre los cineastas y los sujetos: 

It is perhaps more generous and worthwhile to simply accept that a 

documentary can never be the real world, that the camera can never 

capture life as it would have unraveled had it not interfered, and the results 

of this collision between apparatus and subject are what constitutes a• 

documentary (10).3 

Aqul se destaca la relación dialéctica entre el videastalvideocámara y los sujetos. La 

colisión entre ellos es lo que produce el intercambio performativo. Nguné Elü relata esta 

colisión entre el videasta y el sujeto dentro de un contexto cotidiano donde se dialoga 

sobre el rol del eclipse en la comunidad. 

El mencionado encuentro entre el videasta y el sujeto en Nguné Elü se manifiesta 

en diferentes actos performativos. Por ejemplo, al comienzo del video se cuentan los 

3 "Puede ser más generoso y valioso aceptar que el documental nunca será el mundo verdadero, y que la 
cámara nunca captará la vida realizada como si la cámara no interfiriera. Los resultados de de esta cdlisión 
entre el aparato y el sujeto son los que constituyenun documental." 
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momentos antes del eclipse lunar cuando la comunidad está mirando imágenes de si 

misma bailando en la pantalla. Luego, el video muestrauna imagen deun eclipse y, de 

repente, todos se yen pintándose el rostro. , La comunidad recreó estos momentos después 

de haber grabado todas las otras escenas del video (Carelli). Mediante estos momentos 

recreados para el videasta, la comunidad relata su experiencia de lo que habIa acontecido 

antes y durante el eclipse mediante la acción recreada y la memoria colectiva, la cual, 

segttn Joseph Roach, contribuye a la producción del comportamiento restaurado (48). El 

hecho de que en Nguné EN, y en este ejemplo especIfico, no esté siempre claro silo que 

ocurre en pantalla es una acción recreada o realizada sin la dirección del videasta, no es 

relevante para este análisis ya que los actos performativos constan de actos repetidos de 

una manera distinta cada vez. Por lo tanto, a pesar de que una escena sea recreada y no 

"espontánea," sigue siendo una acción ñnica que es en si una forma de transmisión y 

transformación cultural realizada mediante la interacción entre los sujetos y el 

videastalvideocámara. 

Este encuentro performativo sigue manifestándose a lo largo del video. Por 

ejemplo, en una escena, Un hombre explica que después, del eclipse es necesario despertar 

los artIculos de la casa. El procede a ello haciendo que el televisor se "despierte" al 

tocarlo con la mano. Como resultado, el televisor se enciende de repente, y muestra unas 

noticias nacionales. El hombre se sonrIe y le dice a la videocárnara " Ay, le pegué y 

despertó! jDespertó de verdad!"4 Evidentemente, surgen varias preguntas: ,Sera' que el 

4 La lengua hablada del video es Karib. La version institucional de Nguné EN disponible en la Universidad 
de Calgary contiene subtItulos solamente en inglds. Otra version, adquirida de Video nas Aldeias en Olinda, 
Pernambuco, Brasil, la cual es parte de una serie de compilaciones utilizada en este estudio, ofrece 
subtItulos en ingles, italiano, portugués y espaflol. Las citas en este estudio provienen de los 
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televisor se encendió solo, tal vez con la ayuda de una intervención mIstica? ,O tal vez el 

videasta y el hombre se pusieron de acuerdo en usar a escondidas el control remoto? Si, 

por un lado, uno se sintiera atraIdola por la idea de la intervención mistica y una conexión 

entre la television y las creencias de la comunidad indIgena, serla indudable que tal 

reacción tendrIa un origen colonizador con su tendencia al exotismo. Por otra parte, 

pensar en el posible uso del control remoto resaltaria el lado ingenioso, cómico y 

entretenido de la estratagema. A pesar de estos interrogantes que podrIan presentarse en 

las audiencias receptoras, tal como the mi caso, el video no le ofrece a las espectadoras/es 

respuesta alguna. Por medio del encuentro entre el videasta y el sujeto, puesta en escena 

cuando el sujeto le habla directamente a la videocámara, se destaca una relaciOn 

interactiva. Esta interacciOn sethizo aiin ma's atrayente para ml después de enteranne en 

una entrevista con Carelli de que the el videasta quien usó el control remoto para 

encender el televisor. 

A lo largo de Nguné Elü se subraya la presencia del videasta como testigo en 

varias escenas en las cuales se muestran los bailes y las entrevistas de los miembros de la 

comunidad. En una escena, un grupo de mujeres entra en una casa, bailando y cantando, 

y una mujer mira hacia el videasta, humoristicamente sacándole la lengua, mientras sigue 

sonriendo y bailando. En otroS ejemplos, el videasta contribuye a lo que dice el sujeto, 

haciéndole préguntas o confirmando detalles sobre las actividades. En este sentido, el 

video relata un nivel de intimidad y familiaridad entre el videasta y los sujetos, quiënes 

subtItulos en espaflol de la version adguirida de la oficina central de Video nas Aldeias en Olinda, 
Pernambuco, Brasil. 



48 

reconocen su presencia por medio de comunicaciones verbales y fisicas, tales como 

gestos faciales y el contaóto con los ojos. 

El manejo de la videocámara también sirve para enfatizar la relación entre los 

sujetos y el videasta, principalmente por el uso de tomas de acercamiento y por la manera 

en que la videocámara panea. En una escena, dos hombres, uno mayor que el otro, se 

están preparando paraparticipar en un baile mientras conversan con el videasta y luego 

entre si. El menor explica "jCaramba! No debemos colocamos la rodillera con las manos 

sucias. Quedarla blanquita si mi mano no estuviera con pintura de uruci." Mientras el 

hombre habla, la video cámara se sitüa ligeramente en ángulo contrapicado, o desde 

abajo, y primero capta una toma de acercamiento de la rodillera blanca, mientras el 

hombre la usa para envolverse la rodilla; Después, la videocámara se queda en la misma 

posicion de contrapicado pero ahora se sitóa cerca del rostro del hablante. A pesar de 

explicar que no se deberia poner la rodillera de tal mànera, porque se mancha con la 

pintura roja, el hombre continiia enrollándose la rodillera blanca, dejando al videasta 

captar este acontecimiento raro. El acto restaurado de enrollarse la rodillera blanca se 

revela simultáneamente rep etido y i'inico, puesto que, seg(in ci hablante, la mancha no es 

algo habitual ni comn. 

En las siguientes tomas, la videocámara sigue filmando cómo los hombres se 

preparan, enfocándose en el hombre anciano, quien se está pintando el pecho con cIrcülos 

rojos. La toma de acercamiento clelos cIràulos en el pecho panea hacia ci rostro para 

captarlo hablando sobre la pintura: "Es asI como el campón de lucha se pinta para que lo 

admiren al verlo correr." La aproximación de la videocámara hacia ci anciano mientras 

está, hablando sitita al videasta en una posición de observadorIntimo. A pesar de que 
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ninguno de los dos hombres mira hacia la videocámara, sigue siendo evidente que ellos le 

dirigen la palabra al videàsta, o al testigo, a quien le permiten filmar con proxirnidad. 

El contenido de la conversación entre los hombres también indica el carácter de 

sus interacciones con el videasta. En la misma toma, los dos hombres hablan entre Si 

sobre un asunto muy personal, el envejecimiento que-le dificulta al anciano cantar: 

EL ANCIANO. Ay mi garganta. 

EL HOMBRE. Papa, su garganta no está aguantando más. Su canto está 

ronco. 

Mientras conversan, el videasta se sitia cerca de los hombres y emplea tomas de 

acercamiento para observar la interacción, enfatizando su posición de proximidad. En 

estas tomas, la videoeámara se sit(ia ligeramente en contrapicado y panea, moviéndose 

hacia los dos lados para seguir a los hombres mientras se hablan y se pintan. La 

videocámara se aproxima para mostrar los cIrculos rojos que el hombre está pintando en 

la espalda del anciano. En esta escena, el videasta se queda callado ylos hablantes no 

reconocen su presencia, aunque permiten que ocupe su posición privilegiada como testigo 

y observador Intimo. 

En estos casos, las tomas de acercamiento y el diálogo indican un cierto nivel de 

familiaridad entre los sujetos y el videasta sin que éstos le hablen directamente. En 

contraste con este caso, en el cual el videasta se queda callado, la interacción se revela 

explicitamente en otras escenas, y el videasta se hace presente por medio de la . 

comunicación verbal. Por ejemplo, dos jóvenes, un hombre y una mujer, participan en 

una actividad en la cual se hacen vomitar después de beberun lIquido hecho de una raIz. 

Otra vez, la videocámara utiliza tomas de proximidadaunque en este caso la presencia 
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verbal del videasta hace resaitar su rol de observador Intimo y participe en la actividad. 

Primero, la toma capta al hombre mientras prepara la bebida, sudando a causa del cáior 

del fuego que calienta el lIquido. Cuando ci joven toma, ci liquido, la videocámara se 

sitáa cerca de su rostro, y luego se distancia ligeramente en preparación para la 

regurgitación. La videocámara panea para seguir al hombre mientras éste anda de un lado 

a otro, sin mirar hacia ci videasta, hasta comenzar a vomitar. En esemomento, la toma 

cambia y se acerca para captar el acto detalladamente y retratar la experiencia del joven. 

Después, el videasta inicia uná conversación con la mujer, preguntándoie si va a hacer lo 

mismo al dIa siguiente e identificando la raIz usada para la bebida: 

VIDEASTA. i,Ya.vomitaste? 

JOVEN MUJER. Todavia no, mafiana conseguiré. Ayer fui arailada. 

VIDEASTA. Ya te han arailado. i,Que raiz has usado? 

JOVEN MUJER. La misma que mi hermano está tomando. 

VIDEASTA. Ah, es la de kanhiheku. 

Cuando ella responde a las preguntas, la videOcámara encuadra solámente su rostro, 

mientras ella sonrie con timidez y mira hacia ci videasta. Después, la escena vueive al 

hombre, quien ha acabado de vomitar, y se le ye desde ci pecho hacia arriba, con ci 

cuerpo sudado: 

VIDEASTA. ,Y después, te sentirás mejor? 

JOVEN HOMBRE. Ciaro quesI. 

El hombre no mira hacia la videocámara, aunque responde a la pregunta del videasta. A 

pesar de que 61 no dice porque se hizo vomitar, ni porque le hará, sentirse mejor después, 
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el uso de la videocámara y la interacción verbal permiten que el videasta funcione como 

participanteen la actividad. 

Como se nota en las tomas descritas anteriormente, el video no provee 

información explIcita acerca de los motivos del acto de vomitar, ni de otras actividades 

tales como el baile, las canciones, el despertar los artIculos de hi pasa y la pintura 

corporal. En cambio, el videasta les bace preguntas a los partIcipes sobre la creencia de la 

comunidad en que la luna menstrua. Al no postular ninguna respuesta definitiva, el video 

crea un espacio en que diferentes voces se pueden articular y en el cual la identidad no 

tiene que ser impuesta desde aftiera, sino que puede ser formada por quien la vive como 

una herramienta de comunicación. En este sentido, Nguné Elü conileva implicaciones 

acerca del contexto histórico de Brasil, en el cual la expresión de la identidad indigena ha 

sido un instrumento central de los movimientos autóctonos. 

El concepto de la identidad como algo manej able y variable ha sido de interés 

especialmente con el recién documentado aumento de la población indIgena en la region.5 

Segün el censo nacional, entre el aflo 1990 y 2000, el nitmero de personas que se 

identificaron como Indios, o personas indIgenas, se duplicO de 350,000 a 700,000 

(Rabben, 3 1). Como resultado, se ha puesto en duda un discurso frecuente, notablemente 

diseminado durantè el siglo XX, que habla prornulgado la extinción'inevitable de los 

indIgenas (Rabben, 9). Por su énfasis en la desaparición fatal de los grupos autóctonos, 

este discurso tiene connotaciones paternálistas, ya que ha promovido y legitimado la 

5 Para más información ver Seth Garfield (2001), Mercio Gomes (2000), Tracy Devine Guzmán (2005), 
Linda Rabben (2004), Jonathan Warren (2001). 
6 A diferencia de Mexico, la palabra Indio en Brasil no tiene connotaciones peyorativas sino que se refiere 
a una persona indIgena. 
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supuesta necesidad de protección de los indigenas por parte del estado. De hecho, tales 

discursos hanfomentado la incorpóración de los grupos indigenas en la sociedad 

brasilefla con el fin de civilizarlos e integrar sus rasgos valiosos a la cultura, además de 

poder controlary explotar sus tierras. Una manera de identificar la existencia concreta de 

este discurso es a través de la poiltica, es decir, al examinar las relaciones históricas entre 

el estado y los indigenas. 

El estado brasileflo intentó transformar al Indio en un objet  de paternalismo, 

puesto que se consideraba a los indIgenas como incompetentes y ' ulnerables ante la 

modernización, y como entidades que necesitaban laprotección y ayuda estatal para 

evitar su extinción. Esta perspectiva se vincula con el Serviço de ProteçEio aos Indios 

(SPI), un departamento gubernamental establecido en 1910 para proteger a los indigenas 

en Brasil y "rescatarlos de la opresión y de la explotación" (Hemming, 1). Liderado por 

el ingeniero militar Cândido Mariano de Silva Rondon, el SPI estableció numerosos 

puestos a lo largo del campo brasilello que tenIan como función atraer a los indigenas 

geograficamente aislados para que entrarail en contacto con los funcionarios. De esta 

manera, el SPI les dio provisiones no indigenas, tales como herramientas, medicina y 

comida, a los' grupos para iniciar pro cesos de aculturación y una relación de dependencia 

frente al estado (Carneiro, 107). Además de estos puestos de atracción, el código civil 

de 1916 define a los grupos indigenas que residen en el territorio de Brasil como 

"relativamente incapaces" y dependientes del estado; este es el mismo estatus concedido 

a menores entre dieciséis y veinthn aflos (Garfield, Indigenous 25). De modo interesante, 

y también perttirbador, los grupos indigenas tuvieron que aguantar esteestatus hasta la 
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nueva Constitución de 1988 (Allen, 155). Sin embargo, el paternalismo hacia los 

indIgenas ha persistido. 

Durante laépoca del Estado Novo del Presidente Getülio Vargas (1937-1945), la 

noción del indio sirvió como un sImbolo del desarrollo económico e industrial del pals. 

El Presidente Vargas promovIa la incorporación de los grupos indigenas en la sociedad 

brasilefla con el fin de civilizarlos e integrar sus rasgos valiosos a la cultura, -además de 

poder controlar y explotar sus tierras.7 Después de la presidencia de Vargas los valores 

del Estado Novo persistieron, y la campafla a favor de la industrialización y 

modernización del pals continuó, asI como la apropiación de lo indlgena. Como 

resultado, el Indio the in objeto del patemalismo ya que se consideraba a los indfgenas 

como incompetentes y vulnerables ante la modernización, como entidades que 

necesitaban laprotección y ayuda del estado para que no se extinguiera (Garfield, 

Indigenous 25). Como resultado de la aproximación proteccionista, se fundaron varios 

parques nacionales para proteger el territorio indIgena. El parque conocido como el 

Parque Nacional de Xingu, fundado por el estado brasilelo en 1961, es el territorio de los 

grupos indIgenas de las cuatro familias lingulsticas de Brasil, incluso el Kuikuro: Tupi, 

Arawak, Karib y Ge (Garfield, Nationalist, 139). Aunque obviamente esta ültima 

iniciativa tuvo un impacto positivo, tales como la protección del medio ambiente y de las 

culturas indIgenas, no hay que ignorar las conexiones que tiene con el paternalismo. 

7 Durante la misma época en Mexico, los indigenistas, tales como José Vasconcelos y Diego Rivera eran 
personas de diversos campos profesionales que buscaban incorporar a los indIgenas en la.sociedad 
mexicana a través de un proyecto nacionalista de asimilación. 
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Aunque todavIa existe el patemalismo, no solamente en Brasil sino también en los 

medios de comunicación extranjeros, ci aumento en el nimero de personas indIgenas, asI 

como sus reconocidos procesos de organización polItica han cuestionado este discurso de 

una manera significativa, a la vez que prueban la relevancia que la identidad tiene hoy en 

dIa, especialmente la decidida por uno mismo.8 

Aparte de la importancia de la auto-identificación, la identidad como una 

herramienta de comunicación también es pertinente al contexto de los indIgenas en 

Brasil. Como es comitn en otras partes del mundo, los indIgenas han sido el enfoque de 

numerosos fumes y videos .producidos por la mirada investigadora.9 Sin embargo, en 

Brasil los grupos indIgenas también han trabaj ado para tomar control de su imagen y de 

cómo ésta se presenta al püblico. Durante los afios cincuenta y sesenta del siglo veinte, 

los grupos autóctonos comenzaron a utilizar sus propias imágenes, sus identidades como 

mndios y primeros habitantes del territorio, para participar en la sociedad brasilefla, 

inclusive en la polItica, y luchar por stis derechos civiles. De varias maneras, los 

8 Un ejemplo de tal vision paternalista se ye en el articulo del periódico canadiense el Vancouver Sun. El 
tItulo del artIculo es "Logging threatens Isolated Tribe" y se ye con una fotografia de dos personas 
indigenas apuntando arcos hacia la posición de la cámara, la cual parece estar en un avión. La fecha de 
publicación es sábado el 31 de mayo, 2008, y estâ en la página A13. La fotografia es acompafiada de una 
descripciOn: "Members of an indigenous tribe, their bodies painted in bright red, aim bows and arrows at an 
overhead aircraft in Brazil." [Miembros de un tribu indIgena, sus cuerpos pintados de rojo, apuntan arcos y 
flechas hacia un.aviOn en Brasil"]. Jose Carlos dos Reis Meirelles del FUNAI, Fundaçâo Nacional dos 
Indios, dice lo siguiente en cuanto a la tribu: "All I care about is protecting them, keeping them in their 
isolation." SegUh el artIculo, se están distribuyendo las fotos para educar al mundo' sobre los riesgos que 
este grupo, y otros grupos autóctonos de Brasil, corren hoy en dia a causa de la deforestación masiva de la 
region amazónica. Este artIculo contribuye ala aproximaciOn paternalista que apoya la idea del aislaniiento 
de los indIgenas, y en consecuencia disminuye la capacidad de acción de estos grupos, suponiendo que por 
causa de su propia debilidad los indIgenas no podrIan sobrevivir relaciones con los no indIgenas. Siendo 
que la función de FUNAI es proteger a los indIgenas, el que ellos no sobrevivieran este contacto serla una 
debilidad de este organismo y no del grupo indIgena en si. 

9 Para más informaciOn sobre la relación histórica y contemporánea entre las poblaciones indIgenas del 
mundo y la investigación, ver Linda Tuhiwai Smith (2006). Para más información sobre este tema en un 
contexto especIficaménte latinoamericano, ver Juan Salazar y Amalia Córdova (2008). 
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indigenas empezaron a afirmar su identidad a través de las estrategias de resistencia 

contra la dominación externa derivada del estado. Notablemente, las estrategias 

provinieron de las mismas instituciones y doctrinas, tales como el estado y sistemas 

educativos, que pretendIan oprimir a los indigenas y asegurar su sub ordinación (Garfield, 

Indigenous 16). Asirnismo, los mndios comenzaron a utilizar el portugués, la lengua de los 

colonizadores, aprendieron los procesos politicos, y constituyeron alianzas con varias 

organizaciones no gubernamentales para defender sus culturas y modo devida, 

controlando, hasta cierto punto, cómo ser representados a la sociedad brasilefla y al 

mundo. 

Laura R. Graham presenta un caso que .expone la importancia de la lengua en la 

expresión de la identidad indigena en su artIculo "How Should an Indian Speak? 

Amazonian Indians and the Symbolic Politics of Language in the Global Public Sphere" 

en el libro Indigenous Movements, Self-Representation, and the State in Latin America, 

editado por Kay B. Warren y Jean E. Jackson. La autora describe cómo activistas y 

antropólogos no indigenas han criticado la autenticidad de varios representantes 

indigenas en Brasil porque hablan portugués, en vez de las lenguas indigenas de sus 

comunidades. Ella subraya que en el contexto global el performance indIgena, es recreado 

e hIbrido, lo que, en ciertaforma, refleja el uso del portugués por parte de los 

representantes (184). Sin embargo, a veces tal hibridad va en contra de nociones 

establecidas y aün romanticizadas de lo indIgena. Además, en muchos casos es 

imprescindible que los grupos indIgenas incorporen aspectos de la cultura dominante para 

evitar la expbotación y para negociar con el gobierno y la sociedad no indigena (212). 
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En otro ejemplo, en la portada del libro de Seth Garfield, Indigenous Struggle at 

the Heart ofBrazil: State Policy, Frontier Expansion, and the Xavante Indians, 1937-

1988, publicado en 2000, se ye una foto del activista indigena Xavante Celestino 

Tsererob'o, provelda por 0 Globo, un periódico prominente de Rio de Janeiro, Brasil. 

Esta foto también se encuentra en la página ciento trece del libro, junto con una serie de 

fotos de indigenas. El libro incluye una leyenda que describe a Tsererob'o al liegar a 

Brasilia, la capital federal, en el aflo 1980, a una reunion con funcionarios del Estado. La 

leyenda se reflere a la apariencia supuestamente contradictoria de Tsererob'o, quien se 

vela con garrote y la pintura tradicional de guerrero, cargando un maletin: 

Celestino descends on FUNAI headquarters in Brasilia, 1980.. . To "lobby" 

government officials, Celestino arrives with traditional war paint and club, 

as well as an attaché case. The media... served as an important ally for 

indigenous peoples in disseminating their struggles (113). 10 

De una manera irnplIcita, la foto y laleyenda demuestran cómo las nociones sobre la 

indigeneidad, o lo que significa ser indIgena, pueden ser incorporadas en una identidad y 

en un medio organizativo para promover la movilización y participación social y polItica. 

Además, la foto y la leyenda hacen expilcito cómo los medios de comunicación, inclusive 

los más masivos, tales como el periódico 0 Globo, puede aliarse con los grupos 

10 "Celestino ilega a la oficina central del FUNAI en Brasilia, en 1980... Para ejercer presiOn a los 
flincionarios del Estado, Celestino ilega con la pintura tradicional de guerrero y garrote. Los medios... 
sirvieron como una alianza importante para las personas indigenas en ladiseminación de sus causas." 
FUNAI se refiere a la Fundqcâo Nacional dos Indios formado en el aflo 1967. Remplazó 10 que se Ilamaba 
el Servico da Protecdo dos Indios, establecido en 1916 con el objetivo de contactar y controlar a los grupos 
autóctonos de Brasil. 
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indIgenas, y.contribuir, aunque de una manera limitada, a la diseminación de sus causas y 

objetivos a la sociedad brasilefia y al mundo. En ete sentido los indIgenas negocian su 

identidad con varias entes no indIgenas, utilizando marcas conocidas tal como la pintura 

tradicional de guerrero, para ser partIcipes activos en los ámbitos sociaes y politicos. En 

este caso, la identidad es manejable y articulada en relación con objetivos especIficos, 

tales como la participación politica, entre otros. 

Por fortuna, iiltimamente värios grupos indIgenas no han tenido que depender de 

terceros o de intermedios tales como 0 Globo, para accedera los medios y comunicarse 

con un püblico mayoritario. Desde los afios noventa, cuando Video nas Aldeias comenzó 

con los primeros talleres, el video indIgena en Brasil, como un modo de interacción, ha 

liegado a ser un elemento cave para la organización autóctona en Brasil, no solamente 

porque contribuye a la comunicadión de las causas indigenas a la sociedad brasilefia y al 

mundo, sino también porque provee un medio para el fortalecimiento y la transformación 

de la cultura (Carelli). El video indIgena se caracteriza por la capacidad de facilitar la 

comunicación intercultural entre diferentes grupos indIgenas a través de la distribución de 

videos entre aldeas. Esta distribución se realiza mediante los talleres de video 

organizados por Video nas aldeias. Estos talleres no solamente enseflan los usos del video 

y las técnicas de redacción sino también incorporan la oportunidad de mirar videos 

realizados por comunidades de distintas regiones en Brasil. En el caso de que se hablara 

otral lengua, el video contendrIa subtItulos (Carelli). AsI, elvideo ofrece un medio para 

facilitar el intercambio cultural. 

El video también se caracteriza por la exploración cultural y la auto-reflexión, 

como explica el videasta indIgena Isaac Pinhanta: "Al eu comecei a perceber que o video 
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podia servir para discutir a nossa cultura, organizar a escola, pensar em todo nosso 

sistema de vida" (15). 11 En este sentido, el medio se transforma en una herramientá para 

el manejo y la articulación de identidad. lEsta transformación implica un cambio en el 

paradigma dominante; es decir, los que han sido excluidos del proceso de producción, y 

en muchos casos de la representación de su propia imagen, ahora son participantes y 

creadores. 

Este punto es relevante al examinar el desarrollo histórico del documental en 

Brasil, el cüal se vincula con la poiltica y la antropologla. Aunque Nguné Elü no cabe 

totalmente en la categoria del documental, éste ha sido un instrumento en1a explotación' 

de los Indios en Brasil. 12 Segün Patricia Monte-Mór, el documental y la investigaeión 

antropológiea tienen una historiade contactos: 

Coletando materiais de pesquisa para os museus e colecöes etnográficas 

européias do século XIX, iiajantes, exploradores e pesquisadores 

passavam a registrar também hábitos e costumes, gestos e expressôes dos 

diferentes povos (97). 13 

11 "Yo comencé a percibir que el video podia servir para discutir nuestra cultura, organizar la escuela, 
pensar en nuestro sistema de vida." 
12 Segün Bill Nichols, los sujetos en un documental se comportan como si ho hubiera una cámara: "they 
[los sujetos] continue to conduct their lives more or less as they would have done without the presence of a 
camera" (5). En Ngunó Elü, esta declaración no es pertinente ya que algunas escenas son recreadas para la 
videocámara. Además, este capItulo ha mostrado que en algunos casoslos sujetos interactâan con la 
videocámara y se comportan mediante tal interacción, mostrando que no ignoran la presencia del aparato. 
13 "Coleccionando materiales de investigacion para los museos y colecciones etriográficas europeas del 
siglo XIX, viajeros, exploradores e investigadores pasaban a registrar también hábitos y costumbres,gestos 
y expresiones de los diferentes pueblos." 
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Además, durante los aflos cincuenta del siglo XX, el documental en Brasil, en varios 

óasos, fue un instrumento para promulgar el discurso paternalista "corn o sentido de - 

sugerir novas formas de atuaçäo da politica protecionista a ser desenvolvida pelo Servico 

de Protecão aos Indios" (Monte-Mór, 105).14 Por lo tanto, la imagen ya mencionada de 

Tsererob'o en el camino hacia la reunion poiltica, visto con rnaletIn y marcas indigenas, 

desmonta la mirada paternalista e investigadora, y cuestiona profundamente la 

descripción irnpuesta desie afuera de los Indios corno "relativamente incapaces." 

Asirnismo, ci video indIgena en Brasil no solamente puede desarmar estas 

representaciones restrictivas y romanticizadas de los indIgenas, sino que tarnbién 

funciona para articular otras miradas y nuevos discursos. 

Actualmente, la producciOn'indIgena en Brasil consiste en la re-apropiación de la 

imagen del Indio, lo que resulta en la inversion de las dinámicas de poder, para que los 

indIgenas controlen la representación de su propia imagen. No obstante, la producción de 

videos en las comunidades autóctonas no se realiza en un contexto aislado y tampoco sin 

retos. No todos los grupos indIgenas tienen acceso directo y libre a los recursos 

requeridos y, por eso, es necesario establecer alianzas con varias organizaciones para 

facilitar la producción de video. 

Video nas Aldeias es una oranización no gubemamental que recibe apoyo 

financiero de la yenta de videos y también de agencias extranjeras tales corno la 

Fundacióii Ford y NORAD (Norwegian Agency for Developmeni Cooperation). La ONG 

14 ". . . con el sentido de sugerir nuevas formas de actuaciOn de la politica proteccionista a ser desarrollada 
por el Servicio de protección de los indios." 
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utiliza los fondos para producir no solamente videos indIgenas sino también videos que 

pruebah a estas mismas agencias el valor y éxito del proyecto, negociando supropia 

existencia. Recientemente, el Ministerio de Cultura del Estado brasileflo comenzó a 

apoyar el proyecto, cuya meta ha ilegado a ser la capacitación de videastas indIgenas, 

proveyéndoles los recursos necesarios para la producción de video: 

Criado em 1987, Video nas Aldeias (VNA) é urn projeto precursor na area 

de produco audiovisual indigena no Brasil. 0 objetivo do projeto foi, 

desde o inIcio, apoiar as lutas dos povos indigenas para fortalecer suas 

identidades e seus patrimônios territoriais e culturais, por meio de recursos 

audioyisuais e de urn producäo compartilhada corn Os POVOS indIgenas 

corn os quaiso VNA trabalha.'5 

Video nas Aldelas the fundada como una organización no gubernamental por Vincent 

Carelli yMari Corrêa, cineastas brasileflos, en el aflo 2000, treöe aflos después de la 

primera colaboración audiovisual entre Carelli y un grupo Nambikwara (Carelli). A 

finales de los af'ios noventa, se formaron los primeros talleres en los cuales les enseflaron 

a los participantes los ptocesos de redacción y producción. Actualmente, los videos son 

distribuidos entre las comunidades indIgenas y estrenados en la television nacional, tal 

como en el ' canal TV Cultura, pero tambiénpueden liegar a póblicos internacionales 

15 "Creado en 1987, Video nas Aldeias (VNA) es un proyecto precursor en el area de producción 
audiovisual indIgena en Brasil. El objetivo del proyecto the, desde el inicio, apoyar las luchas de los 
pueblos indigenas para fortalecer sus identidades y sus patrimonios territoriales y culturales, por medio de 
recursos audiovisuales y de una producción compartida con los pueblos indIgenas con los cuales el VNA 
trabaja." Esta cita proviene del sitio Web de Videos nas Aldetas: 
www.videonasaldeias.org.br/2009/viia.php?p=l. 
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mediante su exhibición en museos, festivales de cine e instituciones educativas. Estos 

canales se usan como una manera de demostrar el éxito del proyecto y para conseguir 

fondos. 16 Hasta ahora, Video nas Aldelas ha colaborado con numerosas producciones. 

Segin el sitio Web, hay veinte tres aldeas en Brasil que están participando actualmente 

en realizaciones de video. Una lista de las aldeas asI como los videos están en este sitio. 

Las obras tratan de una plétora de temas, tales como la lucha por el reconocimiento de 

reservas indigenas en Varnos a luta, del aflo 2002, y el impacto del video en los videastas 

y las comunidades en Tern que ser curioso, del aflo 1997, entre otros. 17 

Los videos sirven varios fines. Primero, se consideran herramientas politicas que 

cuestionan la politica del Estado y las actitudes de la sociedad en general sobre los 

indigenas, educando aFpitblico tanto indIgena como no indigena sobre las diversas 

culturas autóctonas de Brasil (Aufderheide, You 32). Segundo, como explicitan Vincent 

Carelli y Dominique Tilkin Gallois, antropóloga de la Universidad de São Paulo, ci video 

sire como una herramienta para la comunicación intercultural: 

o video representaria urn instrumento de cornunicaçâo e urn velculo de 

informacao apropriada ao intercámbio entre grupos que nâo so mantérn 

tradicôes culturais diversas, mas desenvolveram formas diferenciadas de 

adaptacão ao contato corn os brancos (206). 18 

16 Para más información sobre TV Cultura, ver el sitio Web www.tvcultura.com.br. 
17 Esta información se encuentra en el catálogo del sitio Web de Video nas Aldelas en inglés y jortugués, 
www.videonasaldeias.org.br. 
18 "El video representaria un instrumento de comunicación y un vehiculo de información apropiada al 
intercambio entre grupos que no solo mantienen tradiciones culturales diversas, sino que desarrbllaran 
formas diferenciadas de adaptación al contacto con los blancos." Cursiva en el original. 
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Bibs también explican que el video, además de ser una forma de comunicación 

intercultural, facilita el intercambio de diferentes "etrategias" y nuevas formas de 

"acción," empleadas por las comunidades indIgenas (211). Por üitimo, al nivel local el 

video es un medio imprescindible por el cual se expioran y se debaten los conceptos 

acerca de la propia cuitura. Por ejemplo, einNguné Elii, cada hablante describe cómo 

participa en el eclipse y expresa su propia interpretación del evento. De esta manera, las 

comunidades, tal como la Kuikuro, que participan en la producción de video también 

participan en los procesos de representación, decidiendo cómo se verán en la pantalla y 

cómo se representarán sus culturas al pi'iblico. 

Sin embargo, el poder de representarse no existe sin controversia. Por ejemplo, 

Carelli relata cómo un grupo indigena en Canada no quiso mostrar un video de Brasil por 

causa de la presencia de la desnudez, reclamando que no era apropiado para un piThlico 

de jóvenes y niflos. Carelli describe cómo el video Espiritu da TV (Espiritu de la TV), 

filmado en el aflo 1990, fue rechazado por un distribuidor canadiense quien lo juzgó 

poilticamente incorrecto, porque muestra la discusión de una comunidad mientras se ye 

borracha en la pantalla durante una ceremonia (Carelli, Moi 26). 

En otro ejemplo, el video Afesta da moça (La fiesta de la moza), filmado por el 

mismo Carelli en el aflo 1987 en colaboración con una comunidad Nambikwara, del 

estado del Matto Grosso, presenta al grupo durante una ceremonia femenina iniciática. El 

grupo se critica a sj mismo, diciendo que su ropa parece demasiado occidental, y decide 

no solamente recrear la ceremonia con pintura corporal sino también incorporar otros 

detalles tradicionales, como perforaciones de la nariz y el labio, que habrIan sido 

abandonados hace unos veinte aflos (Caixeta de Queiroz, 45). Este ejemplo se relaciona 
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con lo que Schechner llama el comportamiento restaurado. Como un elemento central a 

los actos perfórmativos, este tipo de comportamiento repetido es reflexivo y puede ser 

"guardado, transmitido, manipulado y transformado" a través de la repetición (Schechner 

102). Sin embargo, la repetición inherente en el performance nunca es exacta. Por lo 

tanto, el comportamiento restaurado y la rep etición imprecisa permiten variaciones tales 

como las que esa comunidad hizo al reincorporar los detalles usados en el pasado. Esa 

repetición de los actos performativos, tales como en La fiesta de la moza, que segün 

Schechner transmiten y'transforman la cultura, son partes integrales a los procesos de la 

construcción y la representación de la i4entidad. Las cornunidades que realizan videos 

participan en estos. procesos reflexivos, en los cuales se delibera sobre la cultura y las 

formas de representarla. De tal manera, es evidente que el video ha dado una oportunidad 

para la renovación cultural y que es, entonces, otra herramienta con la cual se 

(trans)forma la identidad. 

No obstante, con referencia especIfica a La fiesta de la moza, Scott Mackenzie, en 

su artIculo "Mimetic Nationhood: Ethnography and the 'National," publicado en el librô 

Cinema and Nation reclarna que el uso del video impone la cultura colonial occidental 

en las culturas indIgenas. Este investigador propone que la recreación de la ceremonia en 

el video y la recuperación de los detalles tradicionales reflejan cómo la imagen exótica 

del Indio, construida por la cultura colonial, ha adoctrinado a los grupos autóctonos (255). 

Además, este crItico sostiene que los talleres en que se ensefian los aspectos básicos de la 

producción afectan la capacidad de los grupós indIgenas de producir una obra 

auténticamente indIgena, instruyéndolos en las convenciones occidentales (255). Segün 

esta perspectiva paternalista, los indIgenas son incapaces de negociar sus propias 
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identidades con respecto a las de los no indIgenas y, por eso, necesitan orientación y 

protección. El razonamiento de Mackenzie presupone que los grupos indigenas no 

pueden producir un video sin ser vIctimas de una doctrina colonizadora, y que pierden la 

identidad cuando interactüan con manifestaciones y medios de otras culturas, 

principalmente las dominantes. 

En contraste, otra posición que es compartida .por los partidarios de la producción 

indIgena, tal como Vincent Carelli, postula que los videos subrayan cómo los grupos 

indigenas utilizan el medio para hacer lo contrario, esto es, promover la cultura indIgena 

y comunicar la fiuidez y las transformaciones culturales que ocurren. Por lo tanto, Nguné 

Elü, asI como los videos Espiritu de la TVyLafiesta de la moza, revelan cómo la 

producción de video es un instrumento para que se refl'exione sobre la propia cultura y su 

expresión. La capacidad de realizar estos actos refiexivos y ser participante activo en los 

procesos de representación son algunas de las caracteristicas del video.indIgena. En 

particular, Ngunó Elü es una obra que explora estos actos refiexivos, proponiendo 

preguntas sobre lo que significa el eclipse, las cuales, tales como las motivaciones para la 

pintura, el baile y el rito del vómito, quedan inmersas en la vaguedad. 

En la conclusion del video, estas perplejidades tienen unaresolución estimulante 

y provocativa, aunque inesperada. Después de haber mostrado detalladamente las 

actividades descritas arriba, el video presenta una conclusion imprevista y abierta que no 

revela ningán significado especIfico sobre la significación del eclipse. Más bien, el final 

expone las diferentes perspectivas de los miembros de la comunidad a través de una serie 

de entrevistas breves. En las siguientes conversaciones, el videasta investiga sobre el 
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significado del eclipse a través de preguntas sencillas y directas. Los comentarios que 

recibe ofrecen varios puntos de vista: 

VIDEASTA. Mama. 

MUJER. ,Que? 

VIDEASTA. ,Por qué la luna entra en eclipse? 

MUJER. Es su hija que menstrua. Es por eso que la luna entra en eclipse. 

De repente, la toma cambia y muestra a un hombre de piano medio, desde la cintura hacia 

arriba, que propone otra opinion: "No, la luna es hombre. Es él quien menstrua." La toma 

cambia de nuevo y capta a otra mujer quien ofrece una interpretaciOn: "Menstrua cuando 

está mujer. Es hombre y se transforma en mujer. Por eso la luna menstrua." AsI se 

comunican las diferentes perspectivas acerca del eclipse dentro de la misma comunidad. 

Sin embargo, no todos los miembros tienen una idea clara de las creencias sobre 

el eclipse. En el próximo ejemplo, el videasta hace la pregunta otra vez a una mujer 

anciana: 

VIDEASTA, ,Por qué le ilamamos al eclipse de "menstruación de la 

luna",? 

ANCIANA. No sé. 

El videasta no profundiza la investigación con la anciana. Por iltimo, el comentario de 

una mujer conciuye el video: " Por qué le llamarán asI? Yo no sé muy bien. La luna es 

hombre, nacieron dos hombres, Sol y Luna. Después, se transformaron en mujer. ,Cómo 

puede ser eso?" Esta pregunta de la mujer constituye la conclusion del video, dejándolo 

abierto y provocativo. 
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Por un lado, el video evoca nociones de la supervivencia cultural y discursos de 

paternalismo que promueven la extinción de los indIgenas y que piden que el estado 1os 

proteja. Puede ser que este final, supuestamente no concluyente, indique la desaparición 

cultural, y que la comunidad esté en el proceso de perder su cultura, ya que nadie puede 

identificar el significado vetdadero del eclipse lunar. Porotro lado, existen motivos 

alternativos del final abierto. Las varias ideas sobre el eclipse podrian corresponder a 

transformaciones que la cultura experimenta al realizar los mismos actos que nunca son 

iguales. Además, esta conclusion demuestra las diversas interpretaciones de una 

expresión cultural que, por una parte, existe al nivel personal e individual y, por otra, es 

compartida por toda la comunidad. Aunque todos cónocen bien las actividades que 

siguen el eclipse, cada uno tiene una interpretación distinta. Las interpretaciones cambian 

con el paso de tiempo, y se transforman cada vez que se realizan las actividades 

relacionadas con el eclipse, asI también subrayando cómo la identidad esun proceso 

constante e interminable. 

A pesar de la variedad de preguntas evocadas por la conclusion, el video crea un 

espacio donde los sujetos dialogan con ci videasta por medio de los actos performativos. 

AsI se relatan las interacciones comunitarias y la intimidad cotidiana, también 

comunicando la diversidad de significados culturales que existen en la comunidad. El 

video presenta un grupo que escogió el video para grabar su eclipse lunar, y que 

activamente explora no solamente su propia cultura sino también la.representaciOn de su 

identidad. De este modo, el video consigue abrir un espacio que permite la reflexión y la 

auto-evaluación; un espacio en que el espectador/a puede repensar los paradigmas 
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opresivos, cuestionarse a sí mismo e incluso considerar la manera en que forma su 

identidad y su vision del mundo 
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DESDE LA COMUNIDAD AL MUNDO: LOS MODOS INTERACTIVOS DEL 
VIDEO INDIGENA 

En los capItulos anterjores se presentan lecturas désarrolladas a partir de 

diferentes conceptos y aproximaciones para explorar la representación de la identidad. 

Tales conceptos incluyen el tiempo, en su relación con cambios histórico-sociales 

especIficos, y el espacio fisico en Mujeres unidas, asI como los actos performativos en 

Nguné Elü. El análisis destaca las varias estrategias empleadas en los videos para relatar 

las perspectivas de los sujetos. Para ir más allá de reiterar la identidad en estos contextos, 

el presente capItulo se enfoca en cómo esta interácción del sujeto con el videasta también 

refleja los procesos por los cuales los mismos videos interactan con su entorno, es decir, 

cómo entrai en diálogo con sus propias comunidades y con el mundo global. 

Mujeres unidas y Nguné Elü son videos que no solamente contribuyen a la vida 

cotidiana de los propios grupos mediante la organización comunitaria y la exploración 

cultural, sino que también alcanzan püblicos globales para articular diversas perspectivas 

sobre la indigenéidad. Al nivel local, los videos cumplen con diferentes funciones que 

son especIficas a la comunidad, tales como el fortalecimiento de la cultura y el 

intercambio de información, entre otras. Al nivel global, sus funciones también son 

variadas aunque, principalmente, esperan educar al pblico sobre las diversas 

perspectivas de los indIgenas. 

En el contexto internacional de distribución, los videos son clasificados y 

estrenados bajo el tItulo de obras indigenas, y son asociadas a lo que se conoce 

globalmente como el "cine indIgena." Esta clasificación es tan extensa, diversa y difusa 
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que no resulta productivo entrar en el debate sobre una definición.' Aunque un análisis de 

la clasificación de cine indigena no resultá valioso aqul debido al alcance restringido de 

este estudio, es interesante reconôcer que tal categorla es lo que vincula Mujeres unidas y 

Nguné Elü en el contexto internacional de distribución. A la vez que une estas obras entre 

si y con otras, la categorla conileva una posible tendencia homogeneizadora que 

esconderla la diversidad de las obras indIgenas. Ambos videos han recibido el elogio de 

varios premios. Por ejemplo, segün el sitio Web de Video nas Aldeias, Nguné Elü ha 

ganado cinco premios en festivales de cine yio video en lBrasil.2 Aunque el sitio Web de 

Promedios no tiene información acerca de Mujeres unidas en particular, incluye una lista 

de los festivales donde se estrenaron otros videos asi como las universidades donde se 

han presentado.3 En cambio, el sitio Web estadounidense del Chiapas Media Project 

especifica los festivales donde se estrenó Mujeres unidas.4 Estas listas son extensas y 

1 Como he mostrado en la introducción, la definición del cine indigena propuesta por Stephen Leuthold, asi 
como las de Pamela Wilson y Michelle Stewart, se basa en la identidad indIgéna de la/s persona/s quienes 
realizan una obra. Sin embargo, por causa de la amplitud de este acercamiento, es posible que sm-jan 
conflictos. Ya que obras clasificadas como indIgenas pueden ser producciones colaborativas entre 
videastas/cineastas indIgenas y no indIgenas, se podria cuestionar la autenticidad y participación 
autóctonas. Patricia Aufderheide explica sobre la critica que ha recibido Vincent Carelli al estrenar los 
videos colaborativos, tales como Afesta da moca, a püblicos globales, los cuales lo han acusado de hablar 
por los indIgenas en vez de fQmentar una estética autóctona auténtica (Aufderheide, You 29). Entonces, 
aunque se clasifica una obra como indigena no quiere decir que haya un consenso. 
2 La lista de los premios se encuentra en este sitio Web, www.videonasaldeias.org.br. Los premios 
incluyen: Prômio Chico Mendes de methor documentário no Cine Amazônia (2004), Prêmio Oficinando na 
Mostra do Filme Livre, Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro (sin fecha), Prêmio da ABD de 
melhor documeiitário, 1 oa Mostra Internacional do Filme Etnográfico, Rio de Janeiro (2005), Meihor Video 
no II Festival de jovens realizadores de audiovisual do Mercosul, (2005), Troféu Unesco na XXXII Jomada 
Internacional de Cinema da Bahia (2005). 
3 Este sitio Web contiene infohnación en ingles, espaflol y frances, www.promediosmexico.org. 
4 La lista de los estrenos se encuentran en este sitio Web, 
www.chiapasmediaproject.org/cmp/carcoles/women-synopsis.html. Los estrenos incluyen: Contra El 
Silencio Festival de video documental, Ciudad de Mexico (2000), ImagineNative Aboriginal Media Arts 
Festival, Toronto, Canada (2000), Taos Talking Picture Festival, Nuevo Mexico, EE.UU. (2000), Drexel 
University DUTy, Philadelphia, Pensilvania, EE.UU. (2001), Free Speech TV, Boulder, Colorado; EE.UU. 
(2002), Skabmagovat Film Festival, Finlandia (2006). 
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muestran cómo las dos obras han alcanzado a piThlicos en Mexico, Canada, Guatemala y 

Portugal, entre otros palses. 

Como he. indicado, aparte de los festivales de cine y video, las obras indIgenas se 

estrenan en otros tipos de eventos internacionales para püblicos académicos. En realidad, 

me enteré del trabajo de Promedios a través de una de las presentaciones que hizo 

Alexandra Halkin, su fundadora, en el aflo 2006 en la Universidad de Calgary. En la 

presentación, Halkin identificó los videos Mujeres unidas, La vida de la mujer en 

resistencia (2004) y La tierra es de quien la trabaja (2005) como especIficamente 

indIgenas y, mediante un preámbulo antes del estreno, los conectó directamente el 

contexto zapatista, reconociendo una marca indIgena de identidad. Parece que esta marca 

indigena es comin en los circuitos de distribución de videos y, es más, se considera 

necesaria para asegurar fondos, puesto que le ofrece a los patrocinadores una categorla 

definida del grupo que se beneficiará del dinero. 

Por eso, a pesar de que el grupo que produce un video no necesariarnente lo 

identifica corno indIgena, cuando ci mismo video entra en el circuito de festivales 

nacionales e intemacionales, la denominación autóctona puede ser no solamenteütil para 

la distribución sino también necesaria para el mantenimiento financiero de los proyectos 

de producción. Indudablemente, este paradigma puede ser problemático por causa de la 

posible tendencia a liornogeneizar a los grupos indIgenas de Brasil y Mexico, y también 

de Latinoamérica en general. Por eso, es importante réflexionar sobre quién tiene el .poder 

de nombrar una obra indIgena o no, y los factores que infTuyen en este proceso. 

En el caso de Chiapas, se realizan videos para el beneficio de las comunid,ades 

zapatistas cuyos videastas colaboran con Promedios por el uso de la tecnologIa. Segán 
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Nicolás Defossé, uno de los coordinadores de la ONG en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, los videos pertenecen a la comunidad y son producciones propias. Por eso, él 

destaca la funcion de Promedios como proveedor de recursos necesarios para la 

realización de videos. En este sentido, los videastas tienen el poder de catalogar las obras 

y decidir el nivel de distribución. Sin embargo, la relación entre Prornedios y los 

videastas se basa no solamente en lo técnico sino también en la negociación, como es el 

caso de Mu]eres unidas. Como mencioné en el primer capItulo, segl'ln Francisco 

Vázquz, este video the realizado para un evento local, y nopara la distribución 

internacional. Después de una serie de discusiones, la comunidad, incluyendo a los 

videastas, decidieron dejar que Promedios lo estrenara en el circuito de presentaciones y 

festivales intemacionales. Eso muesfra la importancia de la negociación, mediante la cual 

la comunidad actia para decidir el destino de su propia imaen y de su producción. 

Además, esta dinámica expone cómo lOs videastas reconocen la necesidad financiera de 

distribuir los videos. Aunque puede ser que Mujeres unidas no se identifique como una 

obraindigena dentro de las comunidades, los videastas permiten que se lo nombre asI al 

dejarlo entrar en el contexto intemacional de circulación.5 

Las mismas circunstancias ya descritas influyen en el proceso de distribución de 

Video nas Aldeias en Brasil, ya que la ONG depende de la Yenta de videos y también del 

apoyo de agencias externas. Los videos, presentados' como obras indigenas, ayudan a 

piobar el éxito del proyecto y ajustificar a los patrocinadores la necesidad de su 

5 Desafortunadamente, cuando yo estaba en Chiapas en septiembre de 2008, la Junta de buen gobierno del 
Caracol IV no me permitióentrevistar a los que participaron en el video. Como resultado, no es posible 
decir concretamente cómo ellos clasifican su obra. 
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existencia continuada. Tal como en ci caso de Promedios, los videos se estrenan para 

educar al piThlico. Sin embargo, debido a la estructura bilateral de Promedios, Alexandra 

Halkin se encarga de organizar y realizar giras anuales en las cuales presenta el trabajo de 

los videastas y estrena sus videos en universidades del mundo. Video nas Aldelas, aunque 

no ofrece estas giras anuales, consigue estrenar las obras en otros tipos de eventos 

internacionales. Por ejemplo, en mayo de 2008, el videasta Karané Ikpeng y los 

fundadores de Video nas Aldeias Vincent Carelli y Mari Corrêa visitaron ci National 

Museum of the American Indian en Washington EE.UU, para estrenar videos y facilitar 

discusiones.6 En este caso, el videasta estaba presente para exhibir su propia obra al 

piThlico y articular sus experiencias de la producción. En contextos como éstos, y bajo la 

thbrica del cine indigena, los videos Regan a comunicarse con varios pblicos a lo largo 

del mundo. 

El contexto 

En particular, lo's videos entran en dialogo con las especifidades de su entorno, 

sea al nivel comunitario o regional. Nguné Elü se vincula con el contexto brasileflo en el 

•cual el concepto de la auto-identificación es pertinente y la identidad autóctona ha sido 

una herramienta de comunicación y de lucha polItica. Los grupos autóctonos han 

empleado esta herramienta en las, negociaciones con la sociedad brasilei'ia. De la misma 

forma, Mujeres unidas se vincula con la sociedad chiapaneca y el movimiento Zapátista. 

Conocido como liderado por los indIgenas, el movimiento ha liegado a incorporar otras 

causas, tales como la lucha de las mujeres por la igualdad y la de los campesinos por sus 

6 El museo nacional del indigena americano. 



73 

derechos básicos. También ha liegado a ser conocido por el uso de varios medios, tal 

como la radio y la red mundial, para comunicar su causa y promover la solidaridad con su 

movimiento a lo largo deMéxico y el mundo. El movimiento Zapatista muestra cómo el 

Internet, por ejemplo, sirve para diseminar sus objetivos y reunir diferentes grupos para la 

misma causa (Froehling, 304) .7 Se podrIan considerar los medios audiovisuales y,en 

particular, Mujeres unidas como una parte de este impetu de diseminación de 

información, aunque con un enfoque especialmente comunitario. Por causa de este 

énfasis local, no es sorprendente que las mascaras como marcas de la identidad zapatista 

conocidas por el mundo entero no estén presentes en Mujeres unidas. Ai'in asI, el 

movimiento ha utilizado el video, algunos de los cuales sirven para expresarse a una 

variedad de piiblicos y conseguir apoyo local, nacional e internacional. 

A través de sus vInculos con los contextos especificos, los dos videos subrayan 

como la identidad puede ser creada, utilizada y transfonnada por quien la vive. En el 

contexto de la lucha por los derechos, al nivel local e internacional, la expresión de una 

identidad especIficamente indigena, mediante el Internet, la television y el video por 

ejemplo, ha resultado ütil y aun necesaria para varios grupos. Aunque son medios 

derivados de la cultura colonizadora, éstos se emplean hoy en dIa para resistir contra la 

opresión. De este modo, los videos Mujeres unidas y Nguné EN son muestras de córno 

los indIgenas se han apropiado de las herramientas, tales como la lengua y la tecnologIa 

7 En su artIculó "The Cyberspace 'War of Ink and Internet' in Chiapas, Mexico" Froheling aclara que la 
mayorIa de Chiapas está sin acceso a electricidad y otros recursos necesarios para acceder a! Internet (291). 
Este autor expone cómo el Internet no ha sido una herramienta utilizada por las comunidades zapatistas 
sino por sus partidarios a lo largo del mundo, tales como en EE.UU, Italia y otras regiones de Mexico 
(301). 
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de los colonizadores yio las instituciones-dominantes, para luchar por sus causas y re-

definir lo que significa ser indigena. 

La identidad 

Sin embargo, aunque todas sean identidades indIgenas, se forman y se cxpresàn 

de modos diferentes. Por eso, es importante reconocer que resulta infructuoso ilegar auna 

definición clara y delineada del video o cine indigena, y de una identidad indigena, lo que 

subraya la importancia del cóncepto de la auto-identificación. Tal maniobra permite que 

una persona' o un grupo se identifiquen como indigena, lo que promueve el 

cuestionamiento de nociones arcaicas y homogeneizadoras, asI corno de caracteristicas 

identitarias construidas desde el exterior. Como resultado, es un gran reto ilegar a 

definiciones totalmente inclusivas y concretas de lo indigena ya que intrinsecamente las 

definicionesfluctian y se modifican con el paso del tiempo. De la misma manera, es 

dificil liegar a una definición de lo que ha liegado a ser ci cine indigena puesto que existe 

en un proceso de transformación con significados variados que dependen de miMtiples 

factores al nivel individual, politico, económico y social. Esta fluctuación podrIa ser una 

debilidad ya que la categorla indigena está abierta al uso por cualquiera. Por eso, como se 

expone en la introducción, las definiciones legales de lo indigena, propuestas por 

organizaciones internacionales por ejemplo, resultan aun ittiles, aunque restrictivas, para 

que lo indigena no sea una categorla de la que se pueda abusar fácilmente. 

La identidad por ci contexto y el documental 

En el caso de Mujeres unidas y Nguné Elü, lit clasificación o rübrica de indigena 

puede ser relevante en ciertos aspecto. Por ejemplo, corno se mencionó anteriormente, la 

categorla es pertinente al contexto de la distribución internacional. Sin embargo, también 
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puede ser problemática debido a su tendencia homogeneizadora que niega las 

especificidades del contexto. Sin embargo, si se promueven etos videos en relación con 

lo indIgena, es claro que realizansu capacidad de transformar lo que significa ser 

indIgena. Mujeres unidas, por un lado, muestra las estrategias de un grupo campesino y, 

por otro, relata algunos aspectos de la realidad de una comunidad zapatista. Esto iltimo 

es importante porque existe abundante información sobre el movimiento Zapatista de 

Chiapas, la cual ha sido creada y diseminada por individuos que no son miembros de las 

comunidades chiapanecas y que es accesible en el mundO entero.8 También, existe una 

plétora de producciones bien distribuidag que tratan el tema de lo indigena desde distintos 

puntos de vista, pero dichos productores se niegan a incorporar la participación de la 

comunidad que captan en la pantalla. En el caso de Mexico, son numerosos los 

docurnentales conocidos que se enfo can en un Chiapas militarizado y en el movimiento 

armado de los Zapatistas, tal como Zapatistas: Crónica de una rebelión (2004) y La 

Guerra de Chiapas (1993), los cuales fueron distribuidos por el Canal 6 dejulio, uno de 

los medios independientes de Mexico.9 En contraste con estas representaciones, los 

videos producidos por las comunidades zapatistas muestran experiencias de los indIgenas 

de Chiapas que no se enfocan integramente en el aizamiento armado, aunque con 

frecuencia lo mencionan, sino en iniciativas. comunitarias que funcionan para mejorar las 

condiciones de la vida cotidiana. Algunos ejemplos incluyen Mujeres unidas, y oiros 

videos tales como Mujeres por la dignidad (2004) que promueve la cooperativa artesana 

8 Una büsqueda de la palabra zapatista en Google mostró 1.180.000 resultados. También existe numerosas 
publicaciones académicas sobre el movimiento Zapatista. 
9 Para más infoñnación, ver www.canalseisdejulio.com. 
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del mismo nombre. Otro video, Xulum' Cho (2002), muestra el trabajo de una cooperativa 

de mujerés tejedoras, quienes luchan por conseguir un precio justo por sus productos. En 

este sentido, las obras clasificadas como indIgenas entran en diálogo con los discursos ya 

existentes y cuestionan las asociaciones establecidas entre las comunidades zapatistas. y la 

violencia. De una manera transformativa, los videos contribuyen a los discursos sobre lo 

que significa ser indIgena y/o zapatista en un mundo contemporáneo por su enfoque en la 

organización comunitaria y en las nuevas formas de ciudadanIa participativa imaginadas 

y vividas por las comunidades indIgenas. 

En el caso de Brash, existen documentales muy conocidos que exploran el mundo 

indigena como si estuviera paralizado en el pasado, además de numerosos reportajes los 

cuales representan la cultura indI.gena como un espectáculo exótico. El video Xingu 

(1985) dirigido por Washington Novaes, exponela cultura exótica de las comunidades 

Kuikuro. El punto de vista predominante en el documental es el del narrador, el mismo 

Novaes, el cual silencia a los indIgenas que salen en la pantalla. Además, la perspectiva 

colonizadora/paternalista del narrador enfatiza la existencia primitiva de los sujetos 

representados. En contraste, el video Nguné Eli presenta el proceso transformativo de los 

significados culturales, mostrando cómo la comunidad participa en la innovación cultural. 

De esta manera, los indIgenas son participantes activos en la transformación y también la 

representación de su cultura, en lugar de ser el enfoque de una mirada investigadora o del 

discurso paternalista que ha promulgado su existencia infantil y su inevitable 

desaparición. Tanto en Nguné Eli comó Mujeres unidas los sujetos son activos en el 

sentido de que interactüan con el videastay el aparato cinematográfico de modos 

variados en lugar de ser el enfoque de la mirada investigadora. 
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La fmanciación 

Comoya se ha mostrado en los capItulos anteriores, no se pierde la identidad al 

estar en contacto con manifestaciones y medios de la culturadominante, tal como ci 

video. Además de eso, se ha sefialado que es posible superar tal dinámica entre 

patrocinador y beneficiado para que los videos no sean condicionados por la fuente 

financiera y que las comunidades participen en los procesos de producción. Lqs términos 

de esta participaciOn son claros. En el caso de Chiapas, cada Caracol tiene tin organismo 

liamado Audiovisuales de los caracoles zapatistas que incluye 41 grupo rotativo de 

videastas que durante su turno trabajan con el aptyo técnico de Promedios para realizar 

videos (Vázquez). Como mencionó ci personal de Promedios en entrevistas personales, la 

organización sigue la filosofia de proveer tin servicio a las comunidades zapatistas, las 

cuales deciden el tema asI como cuándo quieren comenzar una producción. En ci caso de 

Video nas Aldeias, segiin Vincent Carelli, Nguné Elü fuerealizado cuando la comunidad 

se dio cuenta del eclipse y de repente lo llamó para traer ci equipo a la aldea. Debido a 

estos factores, los videos son considerados producciones propias de las comunidades y 

tratan de temas escogidos por ellas mismas. Sin embargo, en algunos casos las 

comunidades tienen que negociar ci acceso a la tecnologIa ya que no todoslos miembros 

saben usarla ni pueden participar en los talleres. Por eso, la negociación existe al nivel 

temático ya que los videastas y sus comunidades deciden la irnagen que quieren 

representar al piiblico y también existe al nivel comunitario. 

Ya que las comunidades zapatistas y las Kuikuro no tienen acceso directo a la 

tecnologIa, es necesario que establezcan relaciones con las ONGs, tales como Promedios 

y Video nas Aldelas. Dc este modo, tienen que negociar con entes externos asI como 
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negociar su propia identidad como indIgenas para poder recibir el apoyo adecuado para 

realizar videos. Esta relación destaca cómo los indIgenas fortalecen sus 6omunidades 

mediante el video a pesar de que siguen dependiendo de los recursos tanto técnicos como 

financieros de las ONG. Las alianzas estratégicas que las comunidades establecen, les 

permiten abrir espacios donde actan y, aunque de üna manera restringida y ligada a la 

dependencia, superan el paradigma histórico de exclusion y marginalizaciOn. 

Al nivel comunitario, la producción indIgena también tiene impacto, lo que 

cuestiona la idea glorificadora del video autóctono y ci aspecto comunitario que tal 

actividad implica. Por ejemplo, el antropologo Terence Turner tiene en cuenta el rechazo 

de la comunidad Kayapo en Brasil frente a los intentos de introducir la videocámara en el 

Kayapo Video Project (el Proyecto de video Kayapo). Segn él, desafortunadamente no: 

todos los miembros comunitarios pueden grabar y producir un video. Por lo general, es 

necesario viajar a un centro metropolitano para participar en los talleres técnicos, y 

después volver a la comunidad para coinenzar la producción. Por consiguiente, el papel 

de la persona de "fuera" que ensefla la técnica del video yio pasa el equipo a la 

comunidad es complejo y hasta polémico, en parte debido a su posición de intermediario 

(Turner, Representation 78). Además, las personas que manejan la videocámara asumen 

el rol de mediador responsable de la representación de la cultura, una posiciOñ 

potencialmente prestigiosa, como en el caso Kayapo, y corren elriesgo de causar 

divisiones dentro de la comunidad (Social 74). Esta idea muestra los niveles de 

negociación a los que se enfrentan los videastas y los indIgenas interesados en la práctica 

del video. 
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A la par del caso del proyecto Kayapo, que destaca el acceso restringido al video, 

este próximo ejemplo miiestra que no todos los miembros de una comunidad indIgena 

valoran ci trabajo audiovisual o se sienten interesados en realizarlo. Eric Cusi Wortham 

describe las dinámicas en una comunidad Mixe en la zona nordeste del estado de Oaxaca, 

Mexico, donde algunos miembros trabajan para realizar un programa de television, asI 

como videos. Durante la realización de un video sobre el trabajo comunal, solicitado por 

la municipalidad, los videastas, Efrain y Hermenegildo Rojas, recibieron oritica de los 

trabaj adores, quienes los liamaron' para participar en "el trabajo verdadero de la tierra" en' 

vez'de grabar la activldad con la videocámara (366). Por eso, la producción audiovisual 

no siempre encuentra partidarios en las comunidades las cuales, como en el caso de la 

Mixe, dependen del trabajo de la tierra para sobrevivir. SegOn este ejemplo, los 

beneficios del video no son tan tangibles como los del trabajo comunal y por lo tanto no 

son reconocidos ni'valOrados. Este ejemplo, asI como el del proyecto Kayapo, muestra 

como la producciOn indigena de video puede ser incorporada o no a las realidades que 

.'iven muchos grupos. En algunos casos, las necesidades de la vida cotidiana requieren 

que dejen de lado ci video, que a algunos puede parecer un lujo, y que se concentren en la 

supervivencia diana. 

A pesar de la multitud de conflictos y retos que podrIan surgir, mi estudio muestra 

que las comunidades que consiguen participar en fa producción han experimentado 

transformaciones en cuanto a cómo se cornunican uno al otro ycon el mundo. Además de' 

los modos comunicativos, las identidades representadas en los videos también pasan por 

procesos constantes de transformación. Por una parte, los actos performativos facilitan 

estos procesos, puesto que son partes de la vida cotidiana y la vida cultural, y engendran 
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la reflexión sobre uno mismo y cómo se interactüa con el mundo. Por lo tanto, Mujeres 

unidas y Nguné Elü muestrañ cómo los dos diferentes grupos transforman su propio 

mundo, son obras 'capaces de hacer que los receptores también reflexionen sobre la 

transformación del suyo. 
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A MODO DE CONCLUSIONES 

Mediante el análisis de las dos obras, se re-vela que el video ofrece nuevas formas 

de pensar y representar la identidad as1 como la indigeneidad tanto para las personas 

indIgenas como para las no indIgenas. La teoria del performance hace hincapié en cómo 

este medio se dedica a un fundamental intercambio intimo entre el videasta y los sujetos 

en su localidad especIfica. Por eso, hi que hace especial al video indIgena no es 

solamente su capacidad transformativa sino también la noción de que es 

mayoritariamente producido por alguien de la comunidad que comparte la vi1a cotidiana, 

alguien que tieae un conocimiento Intimo de las vidas de la colectividad. Como resultado, 

los espacios que se han abierto a través de la producción indIgena son imprescindibles 

para la articulación de diversas voces a nivel politico, cultural y comunitario. 

Las técnicas de los videos 

Como este estudio expone, los videos se diferencian en varios aspectos, tales 

como los temas tratados, las técnicas cinemáticas y el rol del videasta. En Mujeres 

unidas; además de enfatizar el espacio del campo mediante las tomas panorámicas, las 

entrevistas de las mujeres implican su afiliación con el movimiento Zapatista. En cambio, 

Nguné EN articula la interacción entre el videasta ylos sujetos para relatar sus creencias 

sobre el eclipse en un intercambio que podrIa parecer menos politico pero que no es 

menos culturalmente relevante que Mujeres unidas. En el contexto,, internacional se 

promueven ambos videos bajo la misma rübrica mediante lä cual han llegado a 

interaccionar con pblicos en numerosos festivales de cine y video, eventos universitarios 

y comunitarios, asI como en museos, entre otros. 



82 

A pesar de que ambos videos tratan identidades indIgenas, los aspectos técnicos y 

las formas de expresarlas no son igualés, sino que hacen evidente la diversidad de 

perspectivas y voces indIgenas. Por ejemplO, Mujeres unidas presenta los proyectos 

cornunitarios de un grupo de mujeres organizadas para mejorar sus condiciones de vida y 

participar en la lucha por sus derechos. El video empleavarias tomas panorámicas y 

campos largulsimos para enfatizar el espacio en que el grupo vive. También, ci ángulo 

ligeramente contrapicado, o desde abajo, ayuda a enfatizar ci conceptode.la unidad y el 

trabájo colectivo mientras las mujeres se expresan en entrevistas que describen sus 

perspectivas. 

A diferencia de Mujeres unidas, Nguné Elii exhibe las varias interpretaciones del 

eclipse lunar en una cornunidad Küikuro, utilizando tomas Intimas de acercamiento para 

situar al videasta en una posición de proximidad e intimidad con lo representado. La 

interacción explIcita entre, el videasta y los sujetos se demuestra en la forma de 

comunicación fisica y verbal, lo que resaita la presencia de un testigo y, por tanto, los 

aspectosperfonnativos del video. De esta manera, es evidente que las diferencias entre 

las dos obras no se encuentran solamente en los temas tratados ni en las técnicas sino 

también eft cómo los sujetos interactian con ci videasta, lo que contribuye a un cierto 

nivel de auto-reflexión. 

En cada video este aspecto reflexivO se manifiesta en maneras distintas. En Nguné 

Elü, la comunidad Kuikuro abiertamente interatáa con la videocámara y ci videasta, 

cuyo rol activo contribuye a la expioración cultural de la comunjdad a través de preguntas 

y comentarios. Además, la presencia del videasta como testigo da vaiidez a los actos 

performativos, los cuales consisten en actos que son paradójicamente nuevos y repetidos. 
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Este término restaurado, en sí no es suficientemente claro porque implica la repetición del 

mismo acto. El aspecto performativo hace que este acto, mientras es repetido, es siempre 

nuevo y realizado por primera vez. Entonces, mediante esta repetición imprecisa, la 

comunidad Kuikuro simultáneamente mantiene y transforma su cultura, dando paso a 

procesos reflexivos que facilitan la auto-exploración y auto-representación. Al reconocer 

la presencia del videasta, el sujeto, a su vez, puede reconocer su propia presencia enfrente 

de la videocámara. 

El grupo de Mujeres unidas también reconoce la presencia de la videocámara 

aunque de una manera implicita. Por lo tanto, reconoce su propia participación enel 

video sin mirar hacia la videocámara ni hablarle al videasta. Este punto se revela en la 

escena al comienzo del video cuando el grupo camina hasta pasar frente a la 

videocámara, la cual está ubicada estratégicamente en el medio del eamino para captar 

tanto al grupo pasando en fila como el campo, el entorno donde las mujeres se han 

organizado para trabajar. Sin mirar hacia la videocámara, ellas caminan hasta el lugar del 

trabajo, la milpa, donde una hablante dirige la palabra al videasta, reconociendo su 

presencia como testigo, aunque éste iiltimo sequeda callado. La hablante no se ye sola 

mientras explica sobre el colectivo, sino que detrás de ella están las otras mujeres cuya 

presencia fisica al lado de la hablante reitera lo dicho. En este entomo ellas ensefian para 

la videocámara cómo realizan su trabajo diario; el trabajo que ellas han estado 

desarrollando desde que comenzó la lucha. Estos acths cotidianos entonces, se podrian 

considerar performativos, realizados ante la videocámara, aunque sin la influencia 

explicita del videasta. De este modo, a pesar de que ci videasta de Mujeres unidas se 

queda callado, a diferencia del de Nguné Elü, la misma videocámara funciona como un 
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testigo de transformaciones mInimas pero profundas a nivel social y personal, que en sí 

respeta la dinámica de los actos performativôs. 

Los conceptos del testigo y del comportamiento restaurado, notados en las 

acciones çotidianas y repetidas, y la presencia de la videocámara, también se yen cuando 

el grupo muestra el proyecto de la panaderla. En este ejemplo, la videocámara capta a 

algunas mujeres situadas de pie frente a la mesa, mientras una de ellas comienza a amasar 

la masa para bacer pan. Alguien, y no está claro si es el videasta o una mujer del grupo, 

les pregunta, " Cuánto falta?" Otra mujer situada en lit mesa contesta, "Falta como 200 

panes" (sic). Mientras responde, ella mira hacia alguien detrás de la videocámara y, de 

repente, la toma cambia para mostrar a todas las mujeres de figura entera amasando. 

Después de haber enrollado la masa en bolas pequeflas, el grupo las coloca en una 

plancha para ponerlas on el horno. La videocámara muestra a una mujer, quien tiene la 

plancha en la mano, claramente en una toma picada, o desde arriba, mientras ella la pone 

en el horno. En esta escena, las mujeres realizan su trabajo en la panaderla de una manera 

didáctica para relatar el proceso detalladamente; un proceso que, segán una mujer del 

video, ellas han afinado con ci paso del tiempo, la repetición y el aprendizaje: 

Cuando empezamos a trabajar en el colectivo del pan, ese es el primer 

colectivo qüe realizamos. Por eso ahi lo vimos que hay veces que sale y 

hay veces que no sale. Y después entramos en colectivo de hortaliza 

cuando lo vithos que ya tiene un poco dinero en el pan y hortaliza, con 

eso, empezamos a realizar una tienda (sic). 
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En Mujeres unidas, el grupo comparte sus experiencias de la vida cotidiana y relatan el 

proceso de construir sus proyectos colectivos pbr medio de las entrevistas y la muestra 

didáctica de sus actos como ejemplo del cual otras mujeres pueden aprender. 

Por eso, el reconocimiento de la videocámara en Mujeres unidas es evidente, 

aunque de una manera indirecta, y contribuye a su carácter performativo. A pesar de que 

el análisis en el primer capItulo se basa en el espacio temporal en que las mujeres viven, 

la discusión de Nguné EN en el segundo dio paso a un análisis nuevo de Mujeres unidas 

para tomar en cuehta los aspectos performativos. El aspecto impilcito del video, o el 

hecho de. que el videasta no interactüa abiertamente con los sujetos, no quiere decir que 

no sea una obra performativa, ni que la ausencia de un testigo verbal y explIcito invalide 

el video. Más bien, la misma videocámara puede en sj ocupar el lugar de un testigo. El 

encuentro performativo entre el videasta, el sujeto y la videocámara es inevitable, 

entonces, y no depende de la presencia declarada del videasta, sino de la interacción 

i'tnica que todos juntos realizan. 

Entonces, a pesar de que Mujeres unidas tiene la apariencia de habers,e realizado 

en el momento, sin la recreación de escenas ni la iñfluencia de la videocámara, las 

mujeres participan en actos performativos y, en realidad, interactáan con la videocámara. 

Estos aspectos performativos .en Mujeres unidas, que son actos cotidianos, contribuyen a 

la formación y representación de la identidad. Además, estos actos les dan a las mujeres 

una cierta autonomIa ya que pueden manejar sus propios proyectos, permitiendo que se 

conviertan en ciudadanas. Eso resulta valioso para la discusión de los medios autóctonos 

asI como para el análisis de la identidad, la cual, como dice Martin-Barbero, se forma 

mediante la interacción cultural. Esta interacción puede ser, al mismo nivel comunitariO, 
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para enseflar a otras mujeres cómo alcanzar la autonomIa. Por lo cual, esta aproximación 

se enfoca en cómo varias entidades, tanto las indIgenas como no indIgenas, interactian a 

lo largo de los procesos de (re)formación y articulación. 

Los procesos de producción 

Durante las primeras décadas del video indIgena, muchas personas dedicaron su 

vida al desarrollo de los recursos tecnológicos y la infraestructura financiera para hacer 

que el medio se mantuviera accesible y fuera sostenible. Mediante las entrevistas que yo 

realicé con ci personal de Promedios y de Video nas Aldeias tal dedicación f'ue evidente, 

y aun más cuando supe de losnumerosos retos a los que se enfrentan los proyectos. En 

Brasil, hubo otras organizaciones que se esforzaron en construir proyectos tales como el 

de Video nas Aldeias (Carelli). Desafortunadamente, estos intentos fracasaron porque, 

segUn Carelli, no aguantaron las dificultades de este tipo de trabajo, tales como la 

inestabilidad financiera, la carencia de apoyo organizativo y la falta de conocimiento de 

los pueblos indIgenas. En el caso de Mexico, existen varias organizaciones que se 

dedican a la producción indIgena.' Sin embargo, Promedios es el iinico proyecto 

latinoamericano que se encarga de la propia distribución de sus videos (Salazar y 

Córdova 52).2 Por ello, es evidente que Video nas Aldeias y Promedios han debido 

1 Para más información sobre otras organizaciones que trabajan con el video indIgena en Mexico ver el 
sitio Web del Proyecto videastas indIgenas de la frontera sur: 
http://sureste.ciesas.edu.mxiProyectoslPVlFS/espanollpvifs.html. Además, ver Anna BrIgido-Corachán 
(2004) quien escribe sobre la organización Ojo de agua de comunicaeión, descrita en las notas del capItulo 
uno. Por áltimo, ver Elissa Rashkin (2009). 
2 Desde Canada, se puede pedir Un video de Promedios mediante el sitio Web, la oficina central en 
Chicago y/o la oficina central en San Cristóbal de las Casas. Para una obra de Video nas Aldelas, he que 
contactar a la distribuidora canadiense VTape en Toronto, www.vtape.org. 
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superar innumeràbles rëtos para establecer estructuras que hoy ofrecen los recursos para 

poder realizar videos. 

A lo largo de los aflos, ambas organizaciones han cambiado sus enfoques .y modos 

de trabajar. Segün Patricia Aufderheide, durante los primeros aflos de Video nas Aldelas, 

Carelli mantuvo una posturá polItica. Por eso, trabajaba con los miembros de la 

comunidad que se dedicaban a explorar las • capacidades polIticas del video, en lugar de 

entrenar a los que se motivaban por una carrera como videasta (You 29). No obstante, 

después de recibir elogio y reconocimiento nacional e internacional, las producciones 

indIgenas comenzaron aenfocarse no solamente en lo politico sino también en los 

procesos de exploración cultural, que como he discutido, es evidente enNguné Elü. 

Además, los videos han comenzado a facilitar el intercambio entre diferentes pueblos 

indIgenas de la region. 

En el caso de Promedios, Vázquez dice que al comienzo del proyecto, poos aflos 

despüés del aizamiento habIa una "gran presencia militar" visible en Chiapas. En esta 

época, las comunidades zapatistas veian el video como una herrarnienta para documentar 

la presencia del ejército y defender a su publo. Más tarde, después de haber realizado 

algunas obras, las comunidades'comenzaron a utilizar el medio como una herramienta de 

construcción y organización comunitaria, asI como de comunicación social (Vazquez). 

En vista de ello, Promedios ha tenido que cambiar su papel y las maneras en las cuales 

realiza su colaboración con las comunidades. Como resultado, Promedios no solamente 

se concentra en la documentación de violaciones de los derechos humanos sino que 

también procura "encontrar mecanjsmos para que [las comunidades] puedan 

experimentar y ver diferentés usos [del video].. .y sacar la mayor cantidad de resultados" 
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(Vazquez). Estos ejemplos muestran que ambas organizaciones buscan ser un apoyo a los 

grupos indIgenas que son quienes establecen los términos de la producción. 

Al repasar los cambios que han experimentado Promedios y Video nas Aldelas, 

queda la pregunta de qué rumbo seguirá ci video indIgena en estas regiones y si existen 

ciertas esperanzas o visiones para el futuro. Se pueden enumerar tres areas generales que 

se consideran importantes para el crecimiento de este campo: la cuestión de la autonomIa 

o independencia de los medios autóctonos, la distribución de las obras y ci acceso a la 

teenologla. 

La autonomia de los medios indIgenas 

En reiación a Promedios, Rashkin subraya el apoyo precario de agencias 

extranjeras, y estadounidenses, seflalando que no es una fuente sostenible (31). Al 

respecto, Halkln explica que la meta actual de la ONG es establecer la infraestructura 

adecuada para mantener la producción de videos y pasar ci proyecto a las comunidades. 

Ella se da cuenta de que ci dinero proveniente de agendas extranj eras no durará para 

siempre y, por eso, enfatiza la importancia de implantar las bases necesarias para que las 

comunidades faciliten su propia producción (176). Esta idea contrasta con lo que Salazar 

y Córdova Haman "la producción autónoma colaborativa." SegUn elios, este tipo de 

producción se define por la relación colaborativa entre los videastas ylos centros de 

capacitación, tales como Videonas Aldelas y Promedios, la cual permite que los 

videastas indIgnas, asI como las comunidades, real icen un video con uficiente apoyo 

técnico sin la influencia dominante de entes externos (55). Entonces, por parte de los 

videastas y comunidades, la vision futura del video autóctono permanece entre la 

independencia del medio y sus caracterIsticas colaborativas. 
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La distribución de las obras 

La cuéstión de la autonomla de la producción indIgena subraya cómo las 

comunidades hacen videos, en parte, paraenfreiitar sus propias necesidades. Sin 

embargo, Carelli y Halkin seflalan que una de las metas principales actuales es aumentar 

la distribución de videos realizados para los pitblicos internacionales. Por un lado, los 

fondos recibidos por la yenta nacional e internacional son los que apoyan los proyectos 

en términos organizativos e infraestructurales. Por otro, los videos educan al püblico 

sobre las realidades de los grupos indIgenas. Sin embargo, hay que admitir quea pesar de 

que varios grupos ilevan más de diez aflos produciendo videos, estas representaciones no 

son las que suelen transmitir los medios masivos, los cuales alcanzan al pblico más 

extenso. Aunque existen numerosos videos producidos por grupos indIgenas a lo largo de 

los ültimos veinte años, eso no significa que las representaciones negativas yb 

estereotipadas de lo indigena hayan desaparecido delos medios masivos. Tampoco 

significa que los videos indIgenas hayan alcanzado al püblico en forma masiva. Por eso, 

la circulación de los videos es no solamente importante sino necesaria para que puedan 

seguir produciéndose. 

El acceso a la tecnologIa 

çuando se habla de temas relacionados con la distribución y la independencia de 

los medios indIgenas, es importante notar que esta herramienta no está ain al alcance de 

todos. Por eso, ya que sie han destacado los resultados positivos de la producci6n 

indigena, se considerarla un avance importante mejorar no solamente la distribución de 

videos sino también el acceso a la tecnologIa utilizada para producirlos. 

Desafortunadamente, no todos los grupos indIgenas en Latinoamérica tienen acceso al 
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video, a pesar de que varias organizaciones se han establecido en paIses como Ecuador, 

Bolivia y Colombia.3 Esto. no quiere decir que las comunidades autóctoñas tengan la 

obligacion de incorporar el video en sus modos de organizacióñ y comunicación, sino que 

la tecnologIa debe estar disponible para los interesados. 

Además de eso, el uso y el acceso al video dependen de numerosas condiciones y 

dinámicas locales y nacionales. No es fácil conseguir fundos para montar un proyectoni 

emplear la tecnologIa para resistir contra sistemas dominantes. En abril de 2009, Gustavo 

Ulcué, activista indIgena de Colombia visitó la Universidad de Calgary para hacer una 

presentación sobre la organización indIgena Tejido de comunicación, la cual es parte de 

laAsociaciön de cabildos indIgenasdel forte del Cauca. El sitio Web describe su trabajo 

de la siguiente manera: 

• articulamos tanto medios (radio, Internet, impresos, video) como formas 

de comunicación comunitarias ... que nos permiten hacer un trabajo 

complementario para informarnos, reflexionar, debatir, proponer y tomar 

decisiones en un ejercicio de dêmocracia y autonomIa.4 

Este grupo reconoce el valor de otros medios de comunicación junto con el del video en 

la organización de suspueblos. En su presentación en abril de 2009, Ulcué contó cómo la 

tone de comuinicación en su comunidad habIa sido destruida por los pararnilitares, lo que, 

3 Salazar y Córdova (2008) nombran los proyectos más conocidos en Latinoamérica. 

4 Esta cita proviene del sitio Web de la Asociación de cabildos indIgenas del norte de Cauca: 
www.nasaacin.org/tcomunicayrela.htm. 
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segiin él, habla del poder que tienen los medios y como constituyen una amenaza para los 

que procuran oprimir a la organización indigena. Este iiltimo punto podrIa ser 

considerado un reto para la diseminación de la tecnologIa usada en la producción y de los 

videos. 

En relación con todo lo anterior, este estudiot procura contribuir a los diálogos 

sobre el video indIgena por medio del análisis de dos obras especIficas. La mayor parte 

de la información sobre el tema de los medios de comunicación indIgenas se dedica a los 

procesos involucrados y las transformaciones sociales experimentadas por los 

participantes, dejando de lado una exploración de los videos como textos. Mi 

investigación tiene como meta reconocer la importancia del contenido, las técnicas y los 

procesos registrados en los videos mismos. Esta es una forma de involucrar a la academia 

en un diálogo con las diversas voces indIgenas para la creación colaborativa de espacios 

discursivos. que luchen contra el silenciamiento de perspectivas provenientes de las 

comunidades. Además, el reconocer al video como un medio con un lenguaje propio y 

especIfico se constituye en otro espacio desde el cual tanto los diferentes espectadores 

como las comunidades mismas consiguen reflexionar sobre la representación de la 

identidad y la indigeneidad. 

Por lo demás, el estudio académico del video indIgenapodria contribuir al 

proceso de desmontar el puesto de los investigadores como productores de conocimiento, 

abriendo espacios para la auto-reflexión y la articulación de diversas voces. El video les 

ha ofrecido a muchas personas la oportunidad de ser participantes activos en la sociedad 

y en la polItica, asI como en los procesos comunitarios. Adernás, les ha proporcionado 

otros modos de entender e interactuar con los discursos presentados por los indigenas y 
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las comunidades mismas. A lo largo de esta investigación, he tenido que cuestionar mis 

propios pensamientos y presuposiciones acerca de no solamente la identidad indIgena 

sino también la mIa propia. Por eso, este estudio ha ilegado a ser parte de un proceso muy 

profundo de aprendizaje. Para.todo tipo de audiencia, el video indIgena presenta un 

medio interactivo e imprescindible para la exploración y elcuestionamiento de nociones, 

tanto positivas como opresivas, acerca de la identidad indIgena y lo que ésta implica en el 

mundo de boy. 
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