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RESUMEN 

La apariciOn pOblica del Ejercito Zapatista de LiberaciOn Nacional (EZLN) el primero de 

enero de 1994 en el estado de Chiapas, en Mexico, permitio al mundo aproximarse a la 

construccion de una nueva actora social que contribuy6 a la redefinici6n de lo femenino, 

me refiero a las mujeres neozapatistas. Es nueva, no por su reciente participaciOn en la 

historia como actora social, sino por las caracteristicas que adquiri6 al ser 

representada. 

Esto se debi6 en gran medida, al impacto social que gener6 el movimiento 

insurgente, aunado, entre otras cosas, a la presencia de mujeres en sus filas, lo que 

deriv6 en un gran abanico de representaciones —visuales y escritas— de las 

neozapatistas que manifestaban, desde diferentes perspectivas, las tensiones 

generadas en torno a la definicion de lo femenino en contextos de guerra. Dicho 

fen6meno estuvo alimentado por las estructuras discursivas construidas por el EZLN, el 

Estado, la prensa y, por supuesto, por las mismas neozapatistas. 

De esta manera, la presente tesis se orienta al analisis multidisciplinar de las 

representaciones, visuales y escritas, construidas por el fotoperiodismo de la Ciudad de 

Mexico de enero de 1994 a octubre de 1996 en torno a las neozapatistas. 

Para el estudio de las representaciones retome las contribuciones de la teoria 

feminista (Teresa de Lauretis, 2000), mientras que pars el estudio de los discursos 

visuales y escritos recurri a la propuesta teOrico-metodolOgica del analisis socio-

histOrico de la fotografia (Rebeca Monroy 2003, 2004, 2008, 2009; Boris Kossoy, 2001; 

John Mraz, 1999, 2002, 2006), asi como al analisis de los textos desde la perspectiva 

de genero. 



ABSTRACT 

The public appearance of the Zapatista Army of National Liberation (EZLN) in 1994 on 

january first in Chiapas State, Mexico, allowed the world closer to building a new social 

participant that contributed to the redefinition of the feminine, I mean neo-zapatistas 

women. It's new, not for his recent participation in social history as a social participant, 

as well as the acquired characteristics to be represented. 

This was due in large part to the social impact that generated the insurgency, 

coupled with, among other things, the presence of women in its ranks, resulting in a 

wide range of visual and written representations of the neo-zapatistas women, who 

showed from different perspectives, the tensions around the definition of the feminine in 

the context of war. This phenomenon was fueled by the discursive structures built by the 

EZLN, the state, the media and, of course, for the same neo-zapatistas women. 

Thus, this thesis aims to analyze multidisciplinary performances, visual and 

written, built by photojournalism Mexico City from january 1994 to october 1996 about 

the neo-zapatistas women. 

For the study of representations I take up again the contributions of feminist 

theory (Teresa de Lauretis, 2000), while for the study of the visual and written 

discourses I turned to the theoretical-methodological proposed of the socio-historical 

analysis by the photographic perspective (Rebeca Monroy 2003, 2004, 2008, 2009; 

Boris Kossoy, 2001, John Mraz, 1999, 2002, 2006) as well as the analysis of texts from 

a gender perspective. 
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Fotografia num. 1 
Proceso 897, 10 de enero 1994 
Fot6grafo: Antonio Turok 
Pie de foto: La entrada del Ejercito Zapatista a San 
Cristobal de las Casas 

INTRODUCCION 

La aparici6n publica del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN) el 

primero de enero de 1994 en el estado de Chiapas marco sustancialmente la 

historia de nuestro pais, no solo porque puso en evidencia la situaci6n de olvido y 

marginaci6n que ha enfrentado historicamente la poblaciOn indigena, frente al 

espejismo que generaba la apertura y el desarrollo comercial, sino que tambien 

logrO dar al movimiento y al tema de los derechos de estos pueblos una 

proyecciOn mediatica que los situ6 como asunto politico-social de primer orden en 

el piano internacional. 

Comunicados e imagenes del movimiento neozapatista circularon 

reiteradamente: la Primera DeclaraciOn de la Selva Lacandona, "Hoy decimos 

'Basta!" y las primeras fotografias de indigenas tomando San Cristobal de las 

Casas fueron ampliamente 

difundidas. El impacto del 

fenOmeno fue tal que la revista 

Proceso titulaba uno de sus 

articulos del 10 de enero de 

1994a: "'General, e:,que pasa en 

San Cristobal? Hay mucha gente 

...' El estallido que estremece a 

Mexico" (fotografia num. 1). Con 



respecto a esta fotografia Bellinghausen senala: 

Seguramente es de Turok la mejor foto de ese levantamiento. 

Tambien es la primera. Un insurgente zapatista apunta su rifle a la 

camara. Ni siquiera se ha puesto el pasamontanas que fijara el 

icono de la revuelta. El rostro indigena, serio, determinado, revela 

todo lo que sucedera a partir de entonces. Estamos ante un sujeto 

nuevo, ya no objeto, estampa ni topico: un protagonista 

(Bellinghausen, 2011, 5). 

Se puede "[...] decir que el EZLN fue el primer movimiento guerrillero en el 

Mexico moderno que conquistO, desde el primer dia de su aparicion, un espacio 

permanente en los medios de comunicaciOn" senalaba Carlos Montemayor (1997). 

Al inicio del conflicto chiapaneco todo parecia sorprender: que se tratara de 

un movimiento armado; que estuviera organizado fundamentalmente por 

indigenes; que portaran capucha o pasamontanas; que sus integrantes contaran 

con instruccibn en el arte de la milicia; que se hiciera public° en los primeros 

minutos del ano nuevo; que se tratara de un movimiento que mas alla de buscar la 

clandestinidad saliera a la luz publica haciendo expresos sus motivos y demandas; 

que estuviera encabezado por un mestizo; que enfrentara directamente al poder 

del Estado; que cuestionara al modelo econOmico que se suponia insertaria a 

Mexico en una nueva etapa de progreso comercial; que apareciera justo en la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC);' que se posicionara desde 

el principio como fuerte critic° del capitalismo y la mundializaciOn; que el dia de su 

aparici6n se distribuyeran en todas las poblaciones tomadas por el EZLN, a traves 

1  Firmado dos arios antes entre Mexico, Estados Unidos y Canada. 



del peribdico zapatista El Despertador Mexicano, la Ley Revolucionaria de las 

Mujeres; que poco tiempo despues del levantamiento se diera a conocer la 

participaciOn de mujeres que fungieron como "protagonistas invisibles de los 

acontecimientos";2  que algunas de ellas ocuparan cargos militares o en la 

comandancia general en el EZLN. 

El involucramiento de las mujeres indigenas en el movimiento armado se 

hizo mayormente visible, por un lado, gracias a la cobertura de los medios: notas 

periodisticas, reportajes y fotografias circularon por todo el mundo desde el mismo 

dia que iniciO el conflicto; ademas, de la difusibn global de la informacion que 

detonb la red de Internet. Pero tambien, las discusiones en la academia, centros 

de investigacion, ONGs, organizaciones feministas y de mujeres, partidos politicos 

y las aportaciones de caracter individual contribuyeron a visibilizar la presencia de 

las indigenas en las filas del movimiento, asi como a explicar las motivaciones, 

efectos y relevancia de su participacibn. 

El EZLN, desde su arribo pOblico, inspiro y fue objeto de multiples 

representaciones, pero fundamentalmente permitib al mundo aproximarse a la 

construccion de un nuevo sujeto hist6rico que contribuy6 a la redefinicibn de lo 

femenino, me refiero a las mujeres neozapatistas. Nuevo, no por su reciente 

participaciOn en la historia, sino por las caracteristicas que adquirio al ser 

representada. Representaciones, visuales y escritas, que manifestaban, desde 

diferentes perspectivas, las tensiones generadas en torno a la definiciOn de lo 

femenino en contextos de guerra. 

2  Expresi6n utilizada por las periodistas Matilde Perez y Laura Castellanos al realizar una entrevista 
a la comandanta Ramona y la mayor de infanteria Ana Maria. Vease Matilde Perez y Laura 
Castellanos, "iNo nos dejen solas!", Doble Jornada, 7 de marzo de 1994. 



Las representaciones de las neozapatistas pueden leerse a traves de las 

estructuras discursivas3  construidas por el EZLN, el Estado, la iglesia, la 

academia, los medios masivos de comunicacion y, por supuesto, por las mismas 

neozapatistas, expresion de la autorrepresentacibn de acuerdo con los 

planteamientos de Teresa de Lauretis (2000).4  

Cuando hablo de estructuras discursivas me refiero a la dimensibn tebrico-

metodolOgica del discurso, que permite identificar determinadas regularidades en 

la organizacion y estructuracion del discurso de grupos, organizaciones o 

instituciones. Es una estructura histarico-social que impone un conjunto de 

definiciones, nociones, conceptos sobre los sujetos, los fen6menos, las cosas. Las 

estructuras discursivas guardan estrecha relacion con otras estructuras, es decir, 

no son totalmente aut6nomas, influyen y son influidas. 

Las representaciones son formas particulares de construcci6n de la realidad 

que expresan la complejidad de lo social. Siendo asi, es fundamental analizar los 

vinculos existentes entre diferentes formas de representaci6n en torno a un mismo 

sujeto o fenomeno, a fin de tratar de entender la complejidad de elementos que 

intervienen en la construcci6n de la realidad. La autorrepresentaci6n, por su parte, 

es una expresi6n de la autodefinici6n que no se puede soslayar cuando se tiene 

como objeto de estudio la representaci6n de sujetos sociales, de lo contrario se les 

"Un discurso no es un lenguaje ni un texto, sino una estructura hist6rica, social e 
institucionalmente especifica de enunciados, terminos, categorias y creencias" (Scott, 1992, 89-
90). Idea que Scott desarrolla de acuerdo con los planteamientos de Foucault para quien la 
produccion de discursos forma parte de dispositivos de poder, que a su vez, organizan las 
practicas. 
Para Foucault "es necesario concebir el discurso como una violencia que hacemos a las cosas, en 
todo caso como una practica que les imponemos; es en esta practica donde los acontecimientos 
del discurso encuentran el principio de regularidad" (Foucault, 1992, 33). 
4  Tema que analizare en el primer capitulo. 



despoja de toda posibilidad de reconocimiento de acci6n, de resistencia, de 

agencia. 

De tal forma, la presente investigacion se orienta al analisis multidisciplinar 

de las representaciones, visuales y escritas, de las neozapatistas de 1994 a 1996. 

El periodo de estudio se eligiO (1 enero 1994-12 octubre 1996) en funciOn 

de lo considerado como dos momentos clave con respecto a la presencia de las 

mujeres en el EZLN. Por un lado, el inicio del movimiento que deja salir a la luz 

publica la Ley Revolucionaria de Mujeres reviste vital importancia en tanto que es 

"[...] un documento exclusivamente referido a la experiencia de las mujeres 

indigenas, resultado de una discusi6n y elaboracian internas y que, por afiadidura, 

no tiene parang6n en los otros movimientos 'revolucionarios' o guerrilleros de 

America Latina" (Castro, 1998, 188). Por el otro, el 12 de octubre de 1996 se da un 

hecho sin precedentes, "[...] por primera vez en el zocalo de la Ciudad de Mexico, 

un miembro de la maxima direcci6n del EZLN, la comandanta Ramona, pronuncia 

un discurso que termina con la frase que va a ser la divisa del nuevo movimiento 

indigena: 'nunca mas un Mexico sin nosotros'" (Fernandez, 1997, 14), la primera y 

Unica vez que una mujer neozapatista representa al EZLN en un acto politico de 

amplia envergadura. 

El analisis de la representaci6n de las neozapatistas durante los dos 

primeros anos con ocho meses de haber estallado el conflicto es un periodo 

central por la definicion e impacto politicos del movimiento armado. 

Las representaciones se construyen a traves de conceptos y categorias, 

pero tambien de imagenes, expresion de la complejidad de las significaciones 

sociales y, por tanto, de su estudio. Adernas, requieren de la consideraciOn de los 



vinculos relacionales que guardan las diferentes estructuras discursivas que 

representaron a las neozapatistas y que son atendidas por esta investigaciOn: las 

construidas por el propio EZLN, que si bien ha posibilitado la participaci6n de las 

mujeres en sus filas, a su vez las defini6 desde el poder que ejerce la vision militar 

masculina; la prensa, medio masivo de comunicaci6n hegemOnico que cubri6 

puntualmente el desarrollo del conflicto desde el poder que implica publicar y 

difundir notas diariamente. Sin embargo, tambien es imprescindible considerar la 

autorrepresentacion de las neozapatistas, que da cuenta del como se 

autodefinieron pOblicamente como coparticipes de la lucha. 

De tal forma, los objetivos especificos de la investigaciOn han sido: 

■ Identificar continuidades, tensiones o rupturas respecto a las formas de 

definicibn de las mujeres neozapatistas al interior de las siguientes 

estructuras discursivas: EZLN / neozapatistas / fotoperiodismo. 

■ Proponer una metodologia de analisis de las representaciones de lo 

femenino en el fotoperiodismo que considere los campos de 

significaciOn tanto visuales como escritos. 

Se analizan las representaciones de las neozapatistas construidas desde la 

vision de los otros, predominantemente masculina, la del EZLN y la de la prensa, 

pero tambien la autorrepresentaciOn, expresion de la toma de postura como 

sujetos historicos construida por las propias neozapatistas. La construccion del 

genera, afirma Teresa de Lauretis, es el producto y el proceso tanto de la 

representaciOn como de la autorrepresentaci6n (Vease, 2000, 43), analisis 

relacional que busca identificar las tensiones generadas en torno a la definicion de 



las mujeres indigenas en un contexto de conflicto armado. 

De tal forma es que esta investigaciOn se plantea el siguiente supuesto de 

partida: las neozapatistas a traves de la autorrepresentacion contribuyeron, 

aunque momentaneamente, a repensar la idea de mujeres indigenas, lo cual 

puede identificarse a traves de las representaciones construidas por el EZLN y el 

fotoperiodismo. 

Este movimiento, es importante setialarlo, no se agota en 1996, continua y 

se transforma permanentemente, de ahi su complejidad, y a veces contradicciOn, 

pero que, sin embargo, es expresi6n de la legitima lucha de un pueblo por 

alcanzar la autodeterminacion. Han sido muchos los cambios que ha 

experimentado el EZLN en su estructura interna desde la conformaci6n de los 

Aguascalientes —creados el 8 de agosto de 1994— y la relaciOn con los Municipios 

Aut6nomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), hasta el nacimiento de los cinco 

Caracoles5  en el 2003.6  Los Caracoles a traves de las Juntas del Buen Gobierno 

(JBG)7  han contribuido a Ia redefiniciOn de las relaciones de poder en el interior del 

movimiento, pero tambien en su relaciOn con las comunidades y con el exterior a 

favor de la consolidacion de su proceso auton6mico. 

Asimismo, como todo movimiento social armado teje su contradicciOn en la 

5 "Los Caracoles son el centro politico de cada una de las cinco regiones zapatistas y son las 
sedes de las Juntas de Buen Gobierno, una por cada zona rebelde: I. La Realidad (selva fronteriza 
con Guatemala), II. Oventic (Los Altos), Ill. La Garrucha (selva tzeltal), IV. Morelia (zona tzotz choj) 
y V. Roberto Barrios (zona norte)" (Hijar, et al., 2008, 102). 

Los Caracoles agrupan a los MAREZ que para diciembre del 2007 se estimaban en mas de 40. El 
primer anuncio public() al respecto se dio a conocer el 19 de diciembre de 1994 cuando el EZLN 
anuncio al mundo la creaci6n de 38 municipios zapatistas en rebeldia (Ibid., 96). 

"Las JBG se erigen como Ia maxima instancia de gobierno con nuevas funciones, atribuciones y 
competencias; con propuestas de cambio en las relaciones sociales y politicas al interior de los 
pueblos y con nuevas articulaciones con la sociedad global. Su objetivo: constituir y consolidar una 
estructura politico-social que se haga cargo y garantice las soluciOn a las demandas ancestrales de 
los pueblos indigenas: trabajo, tierra, techo, alimentacion, salud, educacion, independencia, 
libertad, democracia, justicia y paz" (Ibid., 100). 



forma de entablar su lucha, lucha militar fundamentada y operada a traves de una 

vision masculina hegem6nica donde la guerra no solo es sin6nimo de violencia, 

muerte, destrucci6n y de reproducciOn de discursos y practicas excluyentes, 

discriminatorios que terminan acentuando las desigualdades sociales. Afirmacion 

que no desconoce los contextos, dimensiones o impacto de las luchas armadas en 

el mundo, y sus diferencias con la neozapatista, pero que si pretende hacer una 

critica a la posibilidad que toda guerra, con las caracteristicas de la neozapatista, 

deberia abrir en la construccion de relaciones sociales mas democraticas en el 

interior de su estructura. Un claro ejemplo es el principio rector neozapatista del 

"mandar obedeciendo"8  que tendria que ser examinado, vigilado 

permanentemente a fin de identificar sus alcances, limitaciones, cumplimiento y 

contradicciones no solo en lo referente a las relaciones de poder en el interior del 

movimiento, tambien en lo referente a las relaciones de genero. 

Si bien se trata de un proyecto inacabado, en constante transformacion, que 

lucha reflexivamente por el reconocimiento de los derechos politicos y culturales 

de los pueblos indigenas, enfrenta ciertas limitaciones, ya que si bien ha 

incorporado los derechos de las mujeres —iniciativa cimentada en gran medida por 

la lucha entablada de las propias mujeres— por cuestiones sociales, culturales, 

politicas y de organizaciOn interna del movimiento, dicha iniciativa avanza muy 

gradualmente. 

Otro elemento que permite entender el caracter inacabado del movimiento 

es su autodefinici6n como continuador de la lucha revolucionaria de Emiliano 

8  Mercedes Olivera desarrolla un analisis sobre las dificultades presentes en la aplicaciOn del 
principio "mandar obedeciendo" en las comunidades indigenas de Chiapas (Vease, Olivera, 
2004a). Texto que sera analizado en el tercer capitulo de la presente tesis. 



Zapata —considerado tannbien como su mando hist6rico— que no solo estaba 

referida al problema de la tierra, tenia un trasfondo de caracter politico fundado en 

alcanzar la justicia y terminar con la discriminacian y exclusiOn de la que eran 

objeto los campesinos e indigenes. El EZLN, entonces, es continuador de las 

mismas causas, las mismas luchas, las mismas demandas, los mismos anhelos 

del zapatismo, porque son las/os mismas/os luchadores/as. La Comandancia 

General del EZLN serialaba al respecto: 

Hoy nosotros, los soldados zapatistas, los guerreros de las montanas, 

somos los mismos que peleamos contra la conquista espanola, los que 

luchamos con Hidalgo, Morelos y Guerrero por la independencia de estos 

suelos. Los mismos que resistimos la invasion del imperio de las barras y 

las turbias estrellas, los que con Zaragoza peleamos contra el invasor 

trances. Los mismos que con Villa y Zapata recorrimos la Republica entera 

para hacer una Revolucion que muriO entre los libros, aplastada por los 

monumentos de la nueva clase gobernante. Los mismos que con Arturo 

Gamiz asaltamos el cuartel Madera. Los mismos que caminamos la 

montana y la muerte con Lucio Cabanas y Genaro Vazquez Rojas. Los 

mismos que en las carceles y las torturas resistimos los golpes represivos 

en los setenta y los ochenta. Los mismos que fertilizamos con nuestra 

sangre los suelos de San Cristobal de las Casas, de Rancho Nuevo, de 

Las Margaritas de Altamirano, de Ocosingo, los mismos que abonamos 

con nuestro dolor callado estos 250 dias de asfixia y olvido. Los mismos 

que hablamos con palabra verdadera a nuestros hermanos en la miseria 

de toda la RepUblica Mexicana por medio de la Convencion Nacional 

Democratica (EZLN, 1995, 44). 

La categoria neozapatismo fue motivo de amplia reflexiOn y analisis por 

parte del EZLN, no obstante, en la Sexta DeclaraciOn de la Selva Lacandona dada 

a conocer en el 2005 se afirmaba contundentemente: "Nosotros somos los 

zapatistas del EZLN, aunque tambien nos dicen 'neo zapatistas'. Bueno, pues 



nosotros los zapatistas del EZLN nos levantamos en armas en enero de 1994 [.. 

(CG-CCRI EZLN, 2005). Como zapatista se asume el movimiento, no hay una 

apropiaciOn de la denominacion neozapatismo, pero entonces, por que 

considerarla cuando uno de los temas centrales de la tesis es la 

autorrepresentaciOn y el movimiento se define como zapatista. 

La categoria neozapatismo fue propuesta desde la academia, Xochitl Leyva 

y Willibald Sonnleitner, plantearon sus limitaciones y alcances. Partieron del 

analisis del neozapatismo para atender la novedad del conflicto chiapaneco y 

establecer las diferencias entre los viejos y nuevos movimientos sociales. Los 

nuevos movimientos sociales, dicen, aluden a nuevas formas de accion y 

participaci6n ciudadana, privilegian el analisis de las dinamicas politicas y 

culturales, asi como de las identidades colectivas, caracteristicas a las que 

responde el neozapatismo. El termino neozapatismo nace a finales de febrero de 

1994 con el inicio del dialogo en la Catedral de San Cristobal de las Casas, donde 

se potencia un movimiento de caracter nacional y de naturaleza 

fundamentalmente ciudadana y popular. El neozapatismo se caracteriza por el 

desencadenamiento de movilizaciones ciudadanas y populares, por tener una 

naturaleza multifacetica, polisemica y por tener un caracter socio-politico-militar. 

Esta definici6n pone el acento en distinguir entre la vertiente armada del EZLN y 

las multiples expresiones civiles neozapatistas y fue empleada por sus autoras/es 

para analizar el periodo que va de 1994 a 1998 (Vease Leyva /Sonnleitner, 2000, 

163-201). Categoria vigente en funciOn del periodo de analisis que considers esta 

investigacion. 

Zapatismo/neozapatismo, dilema conceptual no excluyente, que sin 
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embargo, si permite establecer las especificidades histOricas de los movimientos 

armados. En la presente tesis se hara use de la categoria neozapatismo en 

atencion a dos aspectos que considero centrales: para diferenciarlo del 

movimiento zapatista de inicios de siglo XX y porque sus caracteristicas me 

permiten ubicarlo como expresi6n de nuevas formas de movilizaciOn social en 

busca de cambios, no sOlo para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

indigenas chiapanecos o del pals, tambien hacen enfasis en la construccion de un 

mundo diferente.9  

En la cimentacion de ese otro mundo que persigue el neozapatismo han 

participado activamente las mujeres como impulsoras de la eliminaciOn de las 

desigualdades sociales, asi como del analisis de las estructuras socio-culturales 

en las que se fincan dichas desigualdades. La lucha de las neozapatistas ha 

tenido resonancia, no sOlo al interior del EZLN, tambien en el movimiento amplio 

de mujeres indigenas. 

Es importante precisar que la participaciOn de las mujeres en movilizaciones 

armadas durante el siglo XX, en nuestro pals, no se desencadeno con el 

levantamiento neozapatista. Las investigaciones realizadas por Angeles Mendieta 

(1961), Ana Lau y Carmen Ramos (1993), Goetze (1997), Ana Lau (1995, 2002a, 

2003, 2009), Martha Rocha (2009) y Gabriela Cano (2010) hacen evidente lo 

heterogeneo que resulto el involucramiento de las mujeres en la RevoluciOn 

Mexicana. Muchas de ellas iniciaron su participaciOn tiempo antes de la lucha 

9  Los textos de Carlos Antonio Aguirre Rojas son de lectura obligada sobre el tema pues se 
encarga de analizar al neozapatismo como uno de los movimientos sociales antisisternicos mas 
importante a nivel mundial, toda vez que su lucha se centra no solo en la transformaci6n de 
metodos, tacticas y estrategias de lucha, tambien en la construccion de nuevos discursos y 
practicas en torno a un mundo diferente, no capitalista, no explotador, no opresor, no 
discriminador, no desigual (\tease Aguirre, 2006, 2009-2010). 



armada, dando paso a su presencia como: columnistas de periodicos donde 

denunciaban las arbitrariedades de Ia oligarquia porfirista, por ejemplo Juana 

Belen Gutierrez viuda de Mendoza;1°  precursoras del sindicalismo obrero; 

activistas politicas como Hermila Galindo de Topete;11  profesoras como Dolores 

Jimenez y Muro que se encargaba de hacer hincapie en sus clases sobre las 

injusticias sociales;12  otras en combate;13  acompanando a la tropa o a su pareja al 

campo de batalla;14  como espias o agentes confidenciales; transportando armas y 

municiones; algunas mas como enfermeras; despachadoras de trenes; enlace o 

mensajeras; como integrantes de los proyectos revolucionarios (Rocha, 2009, 12-

23); incluso las hubo ocupando puestos de mando como la Coronela Carmen 

Alanis (Mendieta, 1961 y Lau/Ramos, 1993), Julia Mora Zapata, Amelio Cano 

Robles, Petra Ruiz (Suarez, 2010). 

Estos estudios han contribuido de manera sustantiva a saidar algunas 

ausencias hist6ricas sobre Ia presencia de las mujeres en el movimiento armado 

10  Desde el periodismo, a traves del 6rgano de difusion Vesper, y la educaci6n fue impulsora de la 
actividad publica de las mujeres, antes, durante y despues de concluido el movimiento 
revolucionario (Vaasa Lau, 2002a, 9-14). 

La feminista fungio como secretaria de Venustiano Carranza. Ademas, en 1917 mando la 
iniciativa para reformar los articulos 34 y 35 referentes al voto a la Asamblea Constituyente de 
Queretaro, que en ese momento se encontraba reformando la Constitucion. Habria que resaltar 
que los constituyentes recibieron tres iniciativas, dos a favor y una en contra. Los constituyentes no 
tomaron en cuenta ninguna y argumentaron que las mexicanas no estaban preparadas y que no 
habia un movimiento a favor del sufragio, por lo tanto, no cambiaron los articulos. 
12  Quien dej6 huella en el Plan Politico y Social de marzo de 1911 (proclamado por los estados de 
Guerrero, Michoacan, Tlaxcala, Puebla y Distrito Federal), marcando la necesidad de mejorar los 
salarios de trabajadores urbanos y rurales de ambos sexos (Vease Macias, 2002). 
13 Denominadas por Ana Lau como "mujeres soldado", es decir, las que pelearon en la linea de combate 
(\tease Lau, 2003). Martha Rocha sefiala que las mujeres soldado "ademas de empunar las armas en el 
frente de guerra y fungir como espias y correos, cumplieron servicios de reclutamiento, 
exploracion, vigilancia, transportacion y resisa de armamento al enemigo en el campo de batalla" 
cRocha, 2009, 23). 
4  Ellas son "las soldaderas", las que siguieron a los combatientes. Los limites entre "mujeres soldado" y 

"soldaderas" son dificiles de distinguir, reconoce la historiadora (\tease Lau, 2003). Rocha precisa que muchas 
de las soldaderas eran "[...] provenientes de los sectores mas pobres, acompaliaron a sus hombres como 
soldaderas, tannin° que designaba tanto a la fiel companera del soldado —Ilamada tambien 'galleta' en tanto 
compaliera sexual— como a las prostitutas enroladas en 'la bola' por propia decision o bajo el sistema de la 
leva" (Rocha, 2009, 20-21). 
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de inicios del siglo XX, y han puesto de manifiesto que "cada vez es mas evidente 

la necesidad de integrar a la mujer a la historia, no como una concesiOn, sino para 

comprender cual ha sido su papel en la sociedad a traves del tiempo y tambien 

como una estrategia para ampliar Ia mirada hacia lo social" (Lopez, 2001, 32). 

Si bien el estudio sobre la presencia de las mujeres en los movimientos 

armados fue atendido fundamentalmente desde la historia, con la Ilegada de los 

estudios feministas, de mujeres y los de generom  se puso el acento en los vacios 

u omisiones respecto a la participaciOn de las mujeres, en cualquier tipo de 

contexto, y se plante6 la necesidad de conceptualizarlas como sujetos de estudio. 

Esto redefini6 sustancialmente la manera de escribir la historia (Nash, 1981; 

Farge, 1991; Scott, 1991, 1999; Luna, 1994; Lopez, 2001). 

Paradojicamente las investigaciones sobre movimientos armados en Mexico 

sigue reforzando la idea de lo femenino como opuesto a las actividades belicas, lo 

cual obedece principalmente, de acuerdo con Lucia Rayas, a la vision social que 

se tiene del cuerpo femenino como reproductor y al servicio de otros, como 

extension de su funci6n materna (Vease Rayas, 2009, 217-252). Sin embargo, las 

mujeres, como siempre, estuvieron ahi, participando de diversas formas y desde 

diferentes espacios, de lo cual se tiene referencia histbrica a traves de testimonios 

orales, material escrito, pero tambien de imagenes, lo cual requiere de una 

15  Teresita De Barbieri permite identificar la diferencia entre estudios de la mujer, estudios sobre las 
mujeres, estudios de genero y estudios feministas, enfatizando que cada uno de ellos tiene 
diferentes alcances lo cual se establece en funci6n del momento en que se encuentre la 
investigacion y la reflexion: los estudios de Ia mujer, se centran en la caracterizacion de la 
subordinacion de la poblacion femenina, dando cuenta de la diferencia en las condiciones de vida 
de las mujeres en un mismo espacio y tiempo; los estudios sobre las mujeres, se centran en la 
comparacian entre las condiciones de mujeres y de varones y en el interior del conjunto de las 
mujeres; los estudios de genero, enfatizan los aspectos especificos de la construccion social y su 
caracter relacional; y los estudios feministas, que ponen el enfasis en la voluntad politica para la 
supresion de las desigualdades (Vease De Barbieri, 1998, 103). 



propuesta teOrica-metodolOgica transdisciplinar para su estudio que permits 

atender las especificidades compositivas que adquiere cada tipo de 

representaci6n. 

Dichas representaciones permiten identificar las formas de definici6n que el 

entramado social construye de 51 mismo y de su entorno. Las representaciones de 

las mujeres que participan en los movimientos armados necesitan ser explicadas 

para entender las tensiones que las diferencias sociales y la guerra producen 

sobre ellas, de ahi la importancia de su estudio. 

Antes de presentar la organizaci6n capitular de la tesis, es importante 

senalar que en aras de la mayor claridad del analisis, se organizaron las 

estructuras discursivas por separado, fundamentalmente las construidas por el 

EZLN y las neozapatistas, sin embargo, la construida por el fotoperiodismo se 

trabaja de forma entrelazada con las otras dos estructuras discursivas, a fin de 

atender la complejidad de su composicion. 

En el capitulo I titulado lnicio del camino: rumba a "lo femenino"se exponen 

las discusiones te6ricas en las que se sustenta la presente investigaciOn, es la 

primera parte del camino. De inicio se atiende el dilema que enfrenta el feminismo 

con respecto a la definici6n del sujeto de representaci6n, las mujeres. Adernas, se 

discuten las categorias involucradas cuando se analiza la representacion de 

mujeres indigenes: genera, representaciOn, autorrepresentaciOn, imagen del 

cuerpo, asi coma la relacion vinculante entre genero, etnia, raza y clase. 

El II capitulo, Aproximaci6n a las representaciones de mujeres 

neozapatistas, completa el camino, el metodologico, y presenta los elementos en 

los que se sustenta el analisis de los discursos visuales y escritos de las 



estructuras discursivas atendidas por la presente tesis: EZLN/ mujeres 

neozapatistas / fotoperiodismo, para lo cual se recurri6 a la propuesta teOrico-

metodologica del analisis socio-histOrico de la imagen y al analisis de textos 

escritos, ambos analizados desde la perspectiva de genero. 

Las neozapatistas y el EZLN es el nombre del capitulo III, en este se 

analiza la representaci6n que construy6 el EZLN de las neozapatistas. El estudio 

de esta primera estructura discursiva permite incursionar en el antecedente 

histOrico de participaciOn de mujeres en movimientos armados en America Latina, 

para despues describir la incorporaciOn de las indigenas al EZLN. 

Posteriormente Ilevo a cabo el analisis de las declaraciones y comunicados 

que definen, politica e ideolOgicamente, al EZLN a fin de identificar como son 

representadas y conceptualizadas las neozapatistas por el movimiento que las vio 

surgir. Concluyo aludiendo al proyecto de naciOn que propone el EZLN a fin de 

conocer el lugar que ocupan las mujeres en el mismo. 

El capitulo IV, AutorrepresentaciOn: mujeres neozapatistas, busca entender 

como la autorrepresentaciOn es una parte constitutiva del genero, por lo cual 

analice tres momentos que considers fundamentales para entender el proceso de 

redefiniciOn de las neozapatistas como sujetos histbricos: la Ley Revolucionaria de 

Mujeres, su incursion en cargos militares de alto rango o como representante 

comunitaria en el Comite Revolucionarios Indigena, asi como la construccion de 

una imagen que las identifica como mujeres neozapatistas. Los discursos politicos 

y visuales que lograron construir fueron sin duda elementos catalizadores de su 



redefinci6n, pero tambien de su posicionamiento public° como mujeres 

neozapatistas.16  

La prensa es la tercera estructura discursiva en la que se enfoca esta 

investigacion, la cual requiri6 del conocimiento puntual sobre su estudio como 

campo de difusiOn y conocimiento, de ahi la importancia de este capitulo V, 

Prensa y fotoperiodismo en Mexico, en el cual se hace una revision general de las 

investigaciones inspiradas en el estudio de la fotografia de prensa, ademas de 

hacer una breve caracterizaci6n del fotoperiodismo mexicano de fin de siglo XX. 

Este apartado da paso al VI capitulo donde se Ileva a cabo el analisis del discurso 

fotografico y escrito que construye el fotoperiodismo de las neozapatistas. La 

representaciOn de la imagen del cuerpo, a traves del discurso visual, y las formas 

de definici6n de las indigenas, a traves del discurso escrito, permitieron identificar 

como se expresan las diferencias y desigualdades genericas. Apartado que inicia 

con un analisis cuantitativo de la presencia de las neozapatistas en los medios, lo 

que permite identificar los vaivenes en la definicion del establecimiento de los 

sujetos y tematicas a fotografiar. Este capitulo es condensador, se encarga del 

analisis relacional de las tres estructuras discursivas donde se selialan las 

continuidades, contradicciones y rupturas del fen6meno de la representaci6n. 

Al final hay un amplio apartado de anexos que contiene dos registros: 

Concentrado del discurso escrito por fuente periodistical7  y un mapa de elementos 

16  Aunque habria que senalar la importancia, en este proceso, de la sensibilidad mostrada por 
fot6grafas/os y editoras/es, de algunos medios, que asi lo posibilitaron. 

17  En atencion a los lineamientos de presentacion final de tesis establecidos por la Coordinaci6n 
del Doctorado, solo se presentan los cuadros del discurso escrito de 1994 a fin de no exceder el 
limite de cuartillas establecido. Los cuadros correspondientes a 1995 y 1996 se anexan en el CD 
que se entreg6 a la Coordinacion. 



iconograficos de acuerdo a los momentos clave del conflicto, insumos que me 

resultaron de gran utilidad para el analisis de los discursos, tanto visuales como 

escritos, construidos desde el fotoperiodismo. 

La aparici6n pOblica del EZLN motivo infinidad de debates, interrogantes, 

controversias, representaciones, pero tambien muchas expectativas con respecto 

a los alcances socio-historicos de un movimiento armado que fundamentalmente 

cuestionaba las desigualdades sociales. La presente tesis es una invitacian a 

sumergirse en la complejidad del estudio de las representaciones de las mujeres 

neozapatistas, parte sustancial de una lucha inconclusa que requiere de 

redefiniciones, al interior del movimiento, pero sobre todo sociales, que permitan 

hacer de este mundo un espacio mas incluyente y democratic°. 



CAPITULO I. INICIO DEL CAMINO: RUMBO 
A "LO FEMENINO" 

Las mujeres "[...] han resistido la manera 	18 
en que se les represents". 
Griselda Pollock 

Hablar de Ia representaci6n de lo femenino para muchas/os pareciera un 

supuesto esencialista, mientras que para otras/os puede resultar poco util 

frente a Ia amplia y aguda discusiOn propuesta por Ia teoria feminista; sin 

embargo, considero que es fundamental seguir descifrando la forma en que se 

construyen los conceptos de mujer y de lo femenino en el entorno de un 

discurso historic° que ha postulado al sujeto de representacion masculino, 

como el ser paradigmatico de "la historia" cotidiana, politica, social y, sabre 

todo, en contextos de guerra. La teoria feminista ha enriquecido ampliamente Ia 

discusi6n en torno a las representaciones de lo femenino, redefiniendo 

paradigmas que parecian incuestionables: lo masculino como figura universal 

de representaci6n, por ejemplo. 

Pero que aportes teOricos posibilitan el analisis de la complejidad de la 

representaci6n de lo femenino. El pensamiento feminista me permite identificar 

que las representaciones construidas en torno a "las mujeres" estan plagadas 

de cOdigos y significados determinados por el contexto. Que Ia cultura 

establece un conjunto de definiciones que se materializan, entre otras vias, a 

traves de la television, el cine, Ia red de internet o la prensa —tecnologias del 

genera, de acuerdo con los planteamientos de Ia filOsofa y literata Teresa De 



Lauretis— que construyen "lo femenino" fundamentado en estructuras de 

genera Que el genero se nutre de la representaciOn, pero tambien de la 

autorrepresentaciOn, elemento minimizado y en el mayor de los casos, omitido 

en las investigaciones que atienden el tema. Que la conjugaciOn de las 

diferencias sociales (de genero, de etnia y de clase) tiene su expresiOn en la 

representaci6n, pero es a traves de la autorrepresentacion que se puede 

cuestionar o resistir a dichas representaciones. Que el genero es el conjunto de 

efectos producidos en cuerpos, aportaci6n tambien de De Lauretis. Que el 

analisis de Ia imagen del cuerpo es fundamental cuando se estudia Ia 

representaciOn de lo femenino a traves del discurso de la prensa, toda vez que 

la imagen es uno de los campos de significaci6n nodales en este medio a 

traves del cual se pueden leer las diferencias y desigualdades genericas. 

Los planteamientos teOricos se exponen en el presente capitulo y 

marcan el inicio de mi camino para el estudio de las representaciones de las 

mujeres neozapatistas. lnicio de camino se refiere al proceso que esta 

investigaciOn fue construyendo en el ambito te6rico, para despues, en el 

capitulo II, dar paso a la explicacion del metodolOgico. 

1.1 LA TEORIA FEMINISTA Y LOS DILEMAS DE LA DEFINICION 
DEL SUJETO: MUJERES NEOZAPATISTAS 

La redefinicion del sujeto planteada por Ia teoria feminista brind6 la posibilidad 

a las ciencias sociales de desarrollar una postura critica respecto a la 

construccion del conocimiento y del entorno, donde las relaciones de poder 

politico, social, econOmico y cultural se habian centrado historicamente en una 



vision totalmente androcentrica. Enfoque sesgado del mundo que coloca al 

hombre como centro de referencia, impidiendo el reconocimiento de las 

mujeres como sujetos histOricos.1  El androcentrismo oculta, minimiza, niega lo 

diverso, no solo genericamente hablando, sino tambien en lo etnico, lo racial, lo 

etario y de clase al fundamentarse en la vision hegemonica occidental del ser 

masculino, lo cual ha contribuido a acentuar las desigualdades sociales, pero 

tambien a imponer modelos Onicos del ser con distintas valoraciones. 

Frente a este contexto se desarroll6 el pensamiento filosOfico de Simone 

de Beauvoir, una de las principales figuras de la tradicion del pensamiento 

feminista frances ilustrado durante la segunda mitad del siglo XX, dando un 

giro sustancial a la discusiOn en 1953 al plantear que 	ningOn destino 

biolOgico, fisico o econOmico define Ia figura que reviste en el seno de Ia 

sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilizaciOn el que elabora ese 

producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como 

femenino" (De Beauvoir, 1981, 87). 

Para De Beauvoir la subordinaci6n historica que han enfrentado las 

mujeres se debe, en gran medida, a que han sido definidas por el mundo 

masculino como el otro,2  un otro donde se encuentra la esencia de la 

feminidad, sin reciprocidad. Senala contundentemente que Ia definiciOn de las 

mujeres como el otro las ubica social e hist6ricamente en un piano secundario, 

como el "segundo sexo" (Vease De Beauvoir, 1981). 

1  Pierre Bourdieu plantea la pertinencia de hablar de agente social en lugar de sujeto. Para el, 
"los `sujetos' son en realidad sujetos actuantes y conscientes, dotados de un sentido practico 
[...1" (1997, 40). El agente social, en todo caso, seria definido como sujeto razonable, es decir, 
persona que participa activamente en la construcci6n de la realidad. Contribucion que no 
desderio, sin embargo, utilizare sujeto toda vez que fue a traves de esta categoria filosofica que 
la teoria feminista, desde sus origenes, situb la discusiOn en torno a la definiciOn de las 
mujeres. 
2  Categoria que la autora fundamenta en el pensamiento de Hegel que puede ser leido en 
Fenomenologia del espiritu (1966). 



Una de las detractoras del pensamiento beauvoiriano es la filosofa 

tambien, Luce Irigaray, feminista posmoderna, quien cuestiona Ia nocion del 

otro al grado de afirmar que: "si el trabajo critico De Beauvoir acerca de la 

desvalorizaciOn de la mujer como 'secundaria' en la cultura es valida en cierto 

sentido, su rechazo a considerar la cuestiOn de la mujer como 'otro' representa, 

filosOfica y aCin politicamente, una regresiOn significativa" (Irigaray, 1995, 8). 

Irigaray afirma no querer ser lo otro del sujeto masculino, exige ser su 

igual, el problems lo encuentra en la manera como se ha formulado Ia cuesti6n 

del otro, desde una tradiciOn occidental limitada "[...] pues el otro es siempre 

visto como el otro de lo mismo, el otro del sujeto mismo, mss que otro sujeto 

[un autre sujet], irreductible al sujeto masculino y de una dignidad equivalente" 

(Irigaray, 1995, 8). Impulsora del feminismo de la diferencia, Irigaray sostiene la 

divisiOn generica en la que se fundamenta Ia humanidad, lo cual no solo se 

explica por el componente cultural.3  

Los principales planteamientos de las filOsofas donde se deja ver su 

discordancia con respecto a los dilemas epistemicos en torno a Ia definicion del 

sujeto son: a) De Beauvoir identifico las formas de definici6n hist6rica del sujeto 

femenino como el otro, como el segundo sexo, argumento que debate. Irigaray 

se manifiesta en desacuerdo con el rechazo a ser definida como el otro sexo, el 

otro genero y se inclina a ser considerada como efectivamente una otra, en 

busca del reconocimiento de otras formas de construcciOn de la alteridad que 

no solo pasa por cuestiones sexuales o genericas, tambien por las etarias, de 

clase, de cultura o de religiOn. b) De Beauvoir afirm6 la existencia de una 

3  Para Irigaray "lo femenino" es la diferencia, en tanto no-idOntico, con relacion al orden logo-
falo-centrico, que ha constituido la razon moderna como el universo simbolico predominante. 
De ahi que senala "lo femenino es lo desconocido en la ciencia [...], el fleco ciego del 
logocentrismo" (Irigaray, 1994, 149). 



identidad comOn que permite definir a "las mujeres", Irigaray apunta los riesgos 

de caer en posiciones esencialistas al definirlas universalmente. Y, c) De 

Beauvoir puso el enfasis en explicar las causas de la opresi6n de las mujeres 

en terminos universales, postura fuertemente criticada por Irigaray, al afirmar 

que dicho planteamiento termina reproduciendo las mismas practicas del 

pensamiento androcentrico. 

Sin embargo, y aunque parezcan posturas irreconciliables, considero 

que no son excluyentes, y no solo eso, permiten dilucidar cierta 

complementariedad. Es decir, considerar las posibilidades que brinda pensar a 

las mujeres en terminos universales —donde se reconocen ciertas 

determinaciones biolOgicas y genericas que se comparten y que dan como 

resultado Ia acentuaci6n de las desigualdades con base en las diferencias 

sexuales— no necesariamente implica renunciar al reconocimiento y critica de 

los binarismos unitarios, estables, inmOviles o a las implicaciones que otras 

diferencias sociales, como las etnicas o de clase, tienen sobre las mujeres. 

La complementariedad a la que aludo se expresa incluso en las 

reflexiones —planteadas durante Ia primera decada del siglo XXI— en torno a los 

dilemas de Ia conceptualizaciOn de las mujeres. En esta linea de analisis se 

encuentra Ia filosofa Judith Butler (2007), la historiadora del arte feminista 

Griselda Pollock (2007a y 2007b), la historiadora Linda Nicholson (2003) o, la 

te6rica y fuerte critica de los discursos coloniales, Chandra Mohanty (2010). 

Pensadoras que si bien coinciden en cuestionar el consenso frente a la 

definiciOn de las mujeres, no descartan su use como categoria que permite 

serialar Ia existencia de un sujeto, diferente a los hombres, que ocupa un lugar 

en este mundo y contribuye a transformarlo. A continuaci6n presento un breve 



panorama de sus principales planteamientos sobre el tema. 

Butler seriala que Ia teoria feminista enfrenta el gran dilema al pensar el 

termino mujeres como indicativo de una identidad comOn, lo cual implica 

pensar en una universalidad categorica o ficticia de la estructura de dominaci6n 

(Vease Butler, 2007). 

Para Pollock los terminos mujer/mujeres tambien resultan problematicos. 

Mujer dice, "[...] debe ser entendida como algo que ha de producirse 

incesantemente por medio del conjunto de practicas e instituciones sociales, 

asi como que sus significados son constantemente negociados en esos 

sistemas significantes de Ia cultura, como una pelicula o un cuadro" (Pollock, 

2007a, 61). El termino mujer, segim seriala, es producto de una red de 

relaciones creadas y su significado es tan relativo como otros terminos del 

sistema social, y a su vez puede ser modificado en tanto el sistema de 

relaciones sociales se encuentra en constante transformacion. Y enfatiza, 

La Mujer —con M mayuscula— es una ficciOn y un mito. Pero durante 

los Oltimos decenios del siglo XX nos organizamos como mujeres, 

imaginando una colectividad politica de mujeres en sus relaciones 

concretas y sociales. Incluso esto ha sido, no obstante, desafiado 

radicalmente. El termino `Mujeres', rastreado en los diversos campos 

de la historia, la sociologic, la filosofia, la historia del arte y la literatura 

ha dejado de ofrecer suficiente seguridad al historiador critico o al 

analista de la cultura" (Pollock, 2007b, 164). 

Nicholson por su parte, retoma las contribuciones que Ludwig 

Wittgenstein sobre el lenguaje y rechaza la idea de que una politica feminista 

requiera de un significado concreto del concepto mujer. De forma contraria 

propone 

[...] que pensemos en el significado de mujercomo un mapa en 

el que se entrecruzan las semejanzas y las diferencias. En ese 



mapa el cuerpo no desaparece; por el contrario, se convierte en 

una variable historica especifica, cuyo valor y significado se 

reconoce como un hecho potencialmente diferente cuando varia 

el contexto historic° (Nicholson, 2003, 76-77). 

Sin embargo, es Mohanty quien senala de forma mss clara los riesgos 	24 

sobre la alteridad de concebir la categoria mujeres de forma estatica. Para ella 

Lo que results problematic°, entonces, en este use de las 

mujeres —entendidas como un grupo— como categoria de analisis 

estable, es que asume la existencia de una unidad ahist6rica, 

universal, de las mujeres sobre la base de una noci6n 

generalizada de su subordinaci6n. En vez de demostrar 

mediante el analisis la producci6n de las mujeres como grupos 

socio-econ6micos y politicos en el seno de contextos locales 

especificos, esta vision limita la definiciOn del sujeto femenino a 

la identidad de genero, con lo que oblitera las identidades 

clasistas y etnicas (Mohanty, 2010, 252). 

Mohanty, Nicholson, Pollock o Butler senalan las dificultades de pensar 

a las mujeres como categoria inmOvil que comparte condiciones de 

subordinaciOn independientemente de los contextos locales. Posicionamiento 

que, sin embargo, no ignora que las desigualdades socioculturales — 

expresadas a traves de Ia acumulaciOn hist6rica de discriminaciones y 

opresiones— se construyen con base en las diferencias sexuales, mismas que 

adquieren diferentes significados en funci6n del contexto. Sin embargo, es 

Mohanty quien problematiza de manera puntual el tema desde el conocimiento 

situado propuesto por Donna Haraway (1995). Haraway plantea, desde la 

epistemologia feminista, una fuerte critica a la forma en Ia que se ha construido 

histOricamente el conocimiento desde una vision hegemOnica occidental, 

predominantemente masculina. 



El riesgo seria entonces definir a las mujeres en fund& de una 

identidad comim y con ello pensar en condiciones generalizadas de 

subordinaciOn y opresi6n, sin embargo, tampoco es suficiente. 

Si partieramos de Ia existencia de condiciones generalizadas de 

opresi6n que han enfrentado histOricamente las mujeres en nuestro pals, como 

se podria explicar que a pesar de su condici6n generica, de clase o de etnia 

lograron incorporarse —aunque paulatinamente y en mucho menor medida que 

los hombres— en el EZLN; o proponer una Ley Revolucionaria de Mujeres 

desde el primer dia que estall6 el conflicto; o, acceder a puestos de decisi6n 

dentro de la estructura militar o en el Comite Clandestino Revolucionario 

Indigena-Comandancia General del EZLN (CCRI-CG) fungiendo como portavoz 

del sentir de sus comunidades. Pero a su vez, como negar la existencia de 

condiciones compartidas que provocaron una colectividad politica organizada 

en torno a Ia lucha por la erradicaci6n de las desigualdades en sus 

comunidades. Lucha motivada no solo por el furor generado por el surgimiento 

del EZLN, sino tambien por Ia toma de conciencia de Ia existencia de 

condiciones que tenian que ser transformadas. 

Las neozapatistas son una clara expresi6n de lo compleja que se torna 

la definici6n de las mujeres, al expresar la posibilidad de ser pensada en 

terminos universales sin que esto implique renunciar a su consideraciOn como 

categoria histOrica, variable. 

La categoria mujeres ha sido fuerte y justificadamente criticada, sin 

embargo, considero que no se debe renunciar a ella, es necesario seguir 

replanteandola, y no solo por el hecho de afirmar una identidad colectiva, sino 

por Ia necesidad imperante de producir cambios en las estructuras mentales y 

sp 
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sociales que permitan establecer relaciones mas igualitarias en funciOn del 

reconocimiento de las diferencias genericas, lo cual a su vez se veria 

expresado en la resignificaci6n social de las categorias. Es importante serialar 

que las aportaciones de la teoria feminista han sido medulares en esta 

discusiOn, no solo porque han permitido reformular Ia idea de mujeres, tambien 

el de la humanidad en general. 

De tal forma, cuando utilizo Ia categoria mujeres estoy haciendo 

referencia no a un significado unificado, estatico, sino a uno que se produce 

permanentemente, e incluso puede modificarse, dependiendo de su contexto 

historic° y local. Pienso en las mujeres no como grupo estatico, monolitico sino 

como un constructo historic°, con especificidades concretas, situadas, lo que 

redefine a su vez la forma en que se expresan las diferencias y desigualdades 

genericas, pero tambien las etarias, etnicas y de clase. Es importante resaltar 

que el contexto determina Ia expresion de las diferencias y desigualdades 

sociales, las cuales son hist6ricas tambien. 

Las neozapatistas son entonces mujeres indigenas, provenientes de las 

diferentes etnias del estado chiapaneco (tzotzil, tzeltal, tojolobal, mame, zoque, 

chol) que decidieron incorporarse en la lucha; que cumplen con algUn tipo de 

funcion dentro del EZLN; que se identifican por portar un pasamontanas o un 

paliacate que les cubre su rostro, "las sin rostro";4  que se apropiaron del 

espacio pOblico, pero tambien de un discurso, es decir, sujetos historicos con 

capacidad de actuaci6n y decision, que participan activamente en Ia 

construcci6n y transformacion de la realidad. Mujeres que no solo replican las 

demandas generates del movimiento, tambien incorporan demandas 

4  Expresion utilizada por el subcomandante Marcos al referirse a la poblacion indigena que ha 
sido olvidada historicamente por el Estado mexicano. El use del paliacate o el pasamontanas 
alude a esos seres sin rostro que luchan por un inunca mas sin rostro! 



especificas de su condiciOn generica, de clase y de etnia desde la especificidad 

de la experiencia cotidiana que da cabida a una lucha politica con base en la 

relaciOn que se construye en torno a la identidad como indigenas 

neozapatistas. 

Mujeres neozapatistas, siempre en plural, para denotar las diferencias 

existentes entre las mismas neozapatistas, y no solo porque proven ian de 

diferentes grupos etnicos, adernas, las motivaciones y mecanismos de 

incorporaci6n en la lucha fueron variados, la manera de concebir y participar en 

el campo de la lucha politica y social tambien, lo cual estuvo directamente 

relacionado con la manera en que experimentaron y definieron las diferencias y 

desigualdades sociales. 

Mujeres que fueron definidas y representadas desde la vision del otro 

masculino, el otro mestizo, el otro extrario, pero tambien desde los otros, el 

EZLN o los medios masivos de comunicaci6n. Mujeres que vieron minimizado, 

ocultado o ignorado su proceso de autodefiniciOn, de autorrepresentaciOn. 

1,2 REPRESENTACION DE LAS NEOZAPATISTAS, 	LA 

AUTORREPRESENTACION? 

El concepto representaci6n tiene su origen en la nociOn de representaciOn 

colectiva propuesta por eI sociologo frances Emilio Durkheim en 1898; sin 

embargo, fue la psicologia social la que profundiz6 sobre el tema. El psicologo 

social, Serge Moscovici (1975) propuso el concepto de representacion social y 

lo define como las formas de conocimiento elaboradas y compartidas en el 



interior de un grupo que participa de practicas sociales comunes y que tiene 

una determinada inserciOn en Ia estructura social. 

Para Ia psic6loga social Denise Jodelet (1984, 2000), con fuerte 

influencia de Moscovici, pero que sin embargo hace varias adecuaciones al 

termino, las representaciones son una forma de condensaci6n del pensamiento 

social que se constituyen en un camino para la comprensiOn de los sujetos en 

su entorno y en una historicidad determinada, asi como en la descripciOn de la 

construcci6n social de las interpretaciones que se producen en el marco de una 

cultura. 

Cuando hablo de representaci6n me refiero a la propuesta conceptual de 

la historiadora Mary Nash que las define como representaciones culturales por 

el significado que dan a Ia cultura y porque operan como mecanismos en la 

construccion de la diferencia y del otro. Para Nash 

[...] las representaciones culturales constituyen un proceso 

dinamico de orden histOrico. No se trata de elementos estaticos 

ni inmutables, sino de sistemas de representaciones que 

cambian y se reelaboran en el ambito de imagenes, modelos, 

creencias y valores en cada contexto y tiempo. Asi, las 

representaciones culturales e imagenes de la alteridad 

representan un elemento clave en la dinamica de configuraci6n 

de la sociedad multicultural actual de la diversidad. Atribuyen 

significados compartidos a las cosas, los procesos y a las 

personas, e influyen de forma singular en el desarrollo de 

practicas sociales (Nash, 2000, 1). 

Las representaciones culturales permiten identificar lo complejo y diverso 

que es Ia construcci6n social de Ia realidad que se hace manifiesta a traves de 

simbolos, creencias, discursos, opiniones, imagenes, entre muchos otros 

elementos, que organizan un sistema de concepci6n, de conocimiento sobre el 



mundo. 

Cuando Nash afirma que las representaciones culturales "[...] 

constituyen un proceso dinamico de orden histOrico", pienso que esta poniendo 

el acento en analizar Ia complejidad de las representaciones como producto de 

un entramado de relaciones histOrico-culturales, donde la sociedad, pero 

tambien el Estado, la familia, la escuela, los medios masivos de comunicaci6n, 

la academia o Ia iglesia contribuyen a significar y resignificar las 

representaciones. 

Las representaciones culturales no son aut6nomas, son producto y 

proceso a la vez de otras representaciones. Estan intimamente vinculadas, 

aunque por momentos se muestren como opuestas, sin embargo, cada una 

guarda su especificidad en funci6n de su origen. Siendo asi, seria mas 

conveniente hablar de las representaciones en plural y no de la representacion 

en singular, ya que si bien parten de significados sociales hegemonicos 

compartidos, sea para criticarlos o para reforzarlos, poseen su propia identidad. 

Las representaciones construidas en torno a las neozapatistas surgieron 

de diferentes contextos: la academia, el feminismo, el movimiento indigena, el 

movimiento amplio de mujeres, la prensa, el Estado y, por supuesto, por el 

mismo EZLN, entre otros. Algunas despolitizaban a las neozapatistas, otras se 

erigian en funciOn de la acentuaciOn de las desigualdades sociales, otras mas 

cuestionaban Ia forma en que se habia concebido historicamente a las mujeres 

indigenas y reivindicaban su reconocimiento como sujetos historicos; sin 

embargo, todas ellas daban cuenta de las definiciones sociales construidas en 

torno a las mujeres indigenas. Ideas que pudieron debatirse a raiz del estallido 

del movimiento armado. 



Las representaciones culturales son estructuras significantes que 

expresan codigos compartidos de definiciOn y orientan las practicas sociales. 

Lo cual no quiere decir que las representaciones expresen visiones Cinicas de 

construcci6n de la realidad,5  todo lo contrario, ponen de manifiesto la 

complejidad inmersa en este proceso. 

Cuando se trata del estudio de las representaciones de las mujeres es 

necesario establecer la distinciOn entre las mujeres como representaci6n y las 

mujeres como sujetos hist6ricos, discusi6n que tom6 fuerza en las dos Ciltimas 

decadas del siglo XX gracias a las contribuciones de Teresa de Lauretis en Ia 

obra Alicia ya no: feminismo, semicitica, cine (1992) y posteriormente su 

complejizacion en el texto "Tecnologia del genera" (2000), categoria que 

permite entender el peso de las representaciones visuales, escritas y orales en 

la configuracion del genera. 

La categoria tecnologia de genera propuesta por De Lauretis tiene como 

sustento el pensamiento foucaultiano de la teoria de Ia sexualidad como 

"tecnologia del sexo".6  Sin embargo, De Lauretis se posiciona criticamente 

frente a los planteamientos de Foucault al considerar que "tecnologia del sexo" 

"[...] ignora las inversiones conflictivas de hombres y mujeres en el discurso y 

5  Berger y Luckmann senalaron que una de las antiguas preocupaciones filosOficas es 
cuestionarse sobre que es lo real y como conocerlo; desde la sociologia, en cambio, hay que 
indagar como se construye lo real, que diferencias existen entre las realidades que se 
construyen entre sociedades, que procesos hacen posible que un cuerpo de "conocimiento" 
Ilegue a quedar establecido socialmente como "realidad" (Vease Berger/Luckmann, 2006, 11-
12). Bajo esta perspectiva, la sociologia del conocimiento persigue el T..] analisis de la 
construccion social de la realidad" (Ibid., 13). 
6  Planteamiento desarrollado por Michel Foucault en Historia de la Sexualidad, Vol. 1. La 
voluntad de saber (2005). La tecnologia del sexo fue planteada por Foucault para cuestionar 
los dos grandes periodos hist6ricos de la sexualidad: el siglo XVIII como la epoca del 
nacimiento de las prohibiciones y el XX como el de la tolerancia. La tecnologia del sexo, dice, 
se remonta a las practicas penitenciales del cristianismo medieval y se situa en el tema de la 
muerte y el castigo. A la conclusion del siglo XVIII nace una nueva tecnologia que hace del 
sexo no solo un asunto laico, sino un asunto de Estado, mediado por la pedagogic, la medicina 
y la economia. En el transcurso del siglo XIX se generaliza el dispositivo de sexualidad 
elemento a traves del cual le interesa mostrar como el sexo esta bajo la dependencia hist6rica 
de la sexualidad. 



en las practicas de la sexualidad, de hecho excluye, aunque no impide, la 

consideraciOn del genera" (De Lauretis, 2000, 36). 

Contrariamente a ello, De Lauretis propone ver al genero y a la 

sexualidad, no como propiedad de los cuerpos o algo inherente a los seres 

humanos, sino coma "[...] el conjunto de los efectos producidos en cuerpos, 

comportamientos y relaciones sociales [..1" (De Lauretis, 2000, 35). Habria 

entonces que pensar al genera coma "[...] el producto y el proceso de una serie 

de tecnologias sociales, de aparatos tecno-sociales o bio-medicos, [..1" (De 

Lauretis, 2000, 35). La filOsofa propone la desconstrucciOn de la relacion entre 

genero y diferencia sexual, toda vez que el genera se construye 

permanentemente a traves de los cuerpos y es a traves de ellos que las 

diferentes formas hegem6nicas culturales van estableciendo, con ciertas 

resistencias de los sujetos, modelos y representaciones de lo que se entiende 

por masculinidad y feminidad. 

La construccion de genero prosigue en nuestros dias a traves de 

las diversas tecnologias de genero (como el cine) y diversos 

discursos institucionales (coma la teoria) y tiene el poder de 

controlar el campo de significado social y por tanto de producir, 

promover e "implanter" Ia representaciOn del genero (De 

Lauretis, 2000, 54). 

El genera se construye a traves de diferentes tecnologias del genera —la 

prensa, eI cine, la television, los libros o la ideologia— retomando los 

planteamientos de Althusser. Las tecnologias del genera definen, 

conceptualizan, representan a Ia feminidad y a la masculinidad y pueden ser 

entendidas como un sistema de representaciones que confiere significados y 

crea discursos. 



La representaci6n de lo femenino a traves de las tecnologias del genero, 

son construcciones histOrico-culturales que estan vinculadas con una serie de 

significados determinados por el contexto y la epoca. La cultura establece un 

conjunto de definiciones que se materializan a traves de la forma en la que se 

construye la feminidad reconfigurando y estableciendo un determinado orden 

de genero. 

El cine o la prensa construyen representaciones ficticias, a la mujer. Una 

cosa es Ia mujer como representacion y otra, las mujeres como seres 

historicos, seriala De Lauretis (1992). "Con `la mujer' hago referencia a una 

construcci6n ficticia, un destilado de los discursos, diversos pero coherentes, 

que dominan en las culturas occidentales (discursos criticos y cientificos, 

literarios o juridicos), que funcionan a la vez como un punto de fuga y su 

peculiar condiciOn de existencia" (De Lauretis, 1992, 15). Mientras que "las 

mujeres" son "[...] esos seres histOricos reales, y sujetos sociales que son 

definidos por la tecnologia del genero y que se generan efectivamente en las 

relaciones sociales" (De Lauretis, 2000, 43-44). 

Al retomar los planteamientos de la filosofa, cuando hago use de Ia 

categoria Ia mujer me estare refiriendo a Ia mujer en abstracto, la idea 

representada, mientras que con las mujeres estare haciendo alusion a los 

sujetos con capacidad de participar y transformar su historia. Es decir, la mujer 

como grupo construido discursivamente en torno a Ia idea ahistarica, monolitica 

de lo femenino y las mujeres como sujetos histOricos materiales. 

Hablar en singular sera la expresi6n que remite a Ia idea de la mujer 

inerte, con caracteristicas y atributos histOricos inmoviles, esa concepci6n 

idilica que represents el deber ser. El plural, remite al sujeto hist6rico y pone el 



acento, como seriala Mary Nash, en las diferencias. 

[....], el hablar en plural de las personas y de los grupos sociales y 

constatar sus diferencias de clase, de raza, de religion, de edad, de 

ubicaci6n territorial, de procedencia cultural, de formaciOn educativa y 

profesional o de situaciOn laboral, evita presupuestos universalistas en 

torno a la globalidad de la experiencia de las personas. Al mismo tiempo 

permite detectar las diferencias y agendas variadas que construyen 

distintos grupos sociales, desde la subalternidad o el poder, desde los 

procesos inclusiontexclusiOn o desde la expresi6n de sus necesidades 

locales o identidades configuradas a partir de espacios diversos (Nash, 

2000, 3). 

Considerar las diferencias y los matices inmersos en las diferencias 

mismas, posibilita el entendimiento de la complejidad que guarda la relacion del 

genera, la etnia, la raza y la clase, que en el caso de las mujeres indigenas, no 

implica simplemente el aglutinamiento de las diferencias, el plus de las 

desigualdades en terminos acumulativos,7  son expresiones de Ia configuraci6n 

relacional de las diferencias construidas desde las visiones hegem6nicas. De 

tal forma, al hablar de las mujeres en plural se reconocen las especificidades 

de las diferencias, pero atendiendo a la posibilidad de la construcciOn de 

agendas y resistencias locales sustentadas en Ia respuesta a los efectos 

dichas diferencias. 

"Esa relaciOn entre las mujeres como sujetos histOricos y Ia 

representaci6n de Ia Mujer producida por los discursos hegem6nicos no es de 

identidad directa, ni de correspondencia o simple implicaciOn. Es una relaciOn 

arbitraria establecida por culturas especificas" (Mohanty, 2010, 236). Sin 

embargo, no solo son los discursos hegemOnicos los que se generan a traves 

Henrieta Moore ha insistido en serialar que "[...] no se trata de una simple convergencia o 
'fusion', de una especie de suma, de diferentes fuentes de opresion al configurarse la condicion 
social de las mujeres y las relaciones de genera concretas" (Moore, 1988, 86). 



de esa relaciOn arbitraria. Los discursos no hegemonicos generados desde 

algunas posiciones de la academia, el feminismo, organizaciones civiles o 

militares tambien se asientan bajo este precepto. Lo importante, como setiala 

Griselda Pollock8  es que: 

Textos, imagenes y practicas discursivas se deben analizar 

histaricamente y en su diversidad cultural como sitios donde la 

categoria "mujeres" se genera en los propios discursos y 

practicas que producen y expresan este signo como parte de la 

construccion de regimenes de clase y raza, asi como de genera 

y sexualidad (Pollock, 2007b, 164). 

La prensa, la television, Ia Internet, los anuncios espectaculares o 

carteleras son formas de representacion visual que recurren reiteradamente a 

la imagen de las mujeres como media de significaci6n de lo diferente, eso 

diverso que generalmente se explota para reafirmar las diferencias culturales 

entre los generos. 

Sin embargo, el estudio de la representaci6n de las mujeres desde la 

teoria feminista enfrenta un gran dilema y contradicci6n segOn senala Judith 

Butler ya que 

Por un lado, la representaciOn funciona como termino operativo 

dentro de un procedimiento politico que pretende ampliar la 

visibilidad y la legitimidad hacia las mujeres como sujetos 

politicos; par otro, la representacian es la funcian normativa de 

un lenguaje que, al parecer, muestra o distorsiona lo que se 

considera verdadero acerca de la categoria de las mujeres 

(Butler, 1997, 1). 

8  Pollock, retomando el articulo de Elizabeth Cowie (1992), "Woman as Sign [...]", analiza al 
cine como cualquier otro regimen de representaciOn visual que "[...] como sistema de 
representaci6n es un punto de producci6n de definiciones. Pero no es el Onico ni 
independiente, ni simplemente reducible a otras practices que definen a la posici6n de Ia mujer 
en la sociedad" (Cowie, 1978, 50). 



El estudio de la representacion de las mujeres indigenas en el 

movimiento neozapatista es un claro ejemplo del senalamiento de Butler. Por 

un lado, las representaciones construidas en torno a las neozapatistas —por el 

EZLN, los medios masivos de comunicaci6n, las organizaciones de mujeres, el 

movimiento feminista, Ia academia, entre otros— permitieron hacer mss visible 

su participaciOn en el movimiento armado. Pero tambien expresaron Ia funciOn 

normativa de dichas representaciones al poner en evidencia la tension entre las 

mujeres como representaciOn y las mujeres como sujetos histOricos a traves de 

discursos que transitaban alternadamente entre la concepciOn de las 

neozapatistas como sujetos que participaban y tenian la capacidad de 

transformar la historia, pero tambien su definiciOn como grupo homogeneo que 

compartia una identidad comOn que las ubicaba histOricamente como opuestas 

a la guerra. Sin embargo, y no es de extrariar, que fue a traves de Ia teoria 

feminista que Ia relacion representaci6n/autorrepresentaci6n fue delineada, 

desde diferentes areas de conocimiento, con el objetivo de analizar el origen, 

relevancia e impacto de Ia participaciOn de las mujeres en el movimiento 

armado.9  SituaciOn que contrastaba con las estructuras discursivas construidas 

9  Desde la antropologia encontramos a Mercedes Olivera, quien problematizo en torno a los 
temas de movimiento social de las mujeres (1994), perspectiva de genero en las demandas 
zapatistas (1995a), practicas feministas en el movimiento zapatista (1995b), la compra de la 
novia y subordinaciOn femenina (1997), efectos de la guerra de baja intensidad (1998), 
resignificacion de las identidades de genero y etnia (1999), derechos de las mujeres indigenas 
(2002), discriminacion y subordinacion etnica y generica (2003), discriminacian y racismo 
(2004), violencia feminicida en Chiapas (2008), entre otros. En esta misma rama de estudio se 
encuentra tambien Rosalva Aida Hernandez quien escribio sobre el nuevo feminismo indigena 
(2007b), genero, multiculturalismo y feminismos (2003) y mujeres y violencia en Chiapas, 
respecto al caso Acteal (2007a). Marcela Lagarde tambien ha atendido el tema de identidad 
femenina e insurreccion (1997). 
Desde la ciencia politica Olivia Gall con identidad, exclusion y racismo (2004). 
En el campo de la filosofia: Eli Bartra quien ha trabajado el tema de neozapatismo, arte 
popular y genero (2005). 
Tambien desde la historia del arte Deborah Dorotinsky que analiz6 las posibilidades que brinda 
la fotografia de representar la agencia de las mujeres indigenas (2009). 
Por lo que respects a la sociologic Margara Millan, quien ha ofrecido algunas reflexiones para 
analizar el proceso de autorrepresentaci6n de las zapatistas (1996), estrategias de resistencia 



en torno a la idea ahist6rica de mujeres indigenas. 

La representacibn de Ia mujer, en singular, excluye totalmente la 

autorrepresentaciOn, entendida esta como la representaciOn subjetiva del 

genera, segim De Lauretis, lo cual admite Ia "[...] posibilidad de acci6n y de 

autodeterminaci6n a nivel subjetivo e incluso individual de lo micropolitico y de 

las practicas cotidianas [...1" (2000, 43). 

La autorrepresentaciOn se expresa en el nivel de las resistencias locales, 

en las practicas micropoliticas de Ia vida cotidiana, en Ia capacidad de hacer, 

de ejercer el poder, de ser y resistir. El poder que se expresa en Ia toma de 

espacios, en la resignificaci6n del discurso y las practicas, en la posibilidad de 

reconstruccion de las relaciones sociates y en Ia capacidad de cuestionamiento 

permanente al poder hegemOnico. 

La autorrepresentaci6n, en palabras de Ia historiadora Joan Scott (1999), 

se entenderia como agencia humana, 

[...] entendida como el intento (al menos parcialmente racional) 

de construir una identidad, una vida, un conjunto de relaciones, 

una sociedad dentro de ciertos limites y con un lenguaje, un 

lenguaje conceptual que marque en seguida unos limites y 

contenga la posibilidad de negacion, de la resistencia, de la 

reinterpretacion, del juego de la invenciOn y de la imaginacion 

metafOrica (Scott, 1999, 61). 

Se puede afirmar, entonces, que Ia agencia es expresiOn de la 

autorrepresentaciOn, la cual puede concebirse tambien como la 

[...] manifestaciOn concreta de una toma de postura sobre la 

identidad y la autopercepciOn; es decir, como las formas 

(1997) y Sylvia Marcos (2011) que recupera experiencias de diferentes formas de insurrecci6n 
de mujeres indigenes zapatistas en diversos ambitos. 
Y en el periodismo, el trabajo pionero que compil6 Rosa Rojas (1995a y b) donde analizO el 
papel de las mujeres en el contexto de guerra. 



especificas en las que tanto la nociOn de identidad femenina 

como los factores que intervienen en la percepci6n que las 

mujeres tienen de si mismas, se conjugan para dar forma 

concreta a la manera en que ambas salen a la palestra publica y 

se ubican como detonadoras de un "estoy aqui (Pech y Romeu, 

2006, 9). 

La autorrepresentacion da cuenta del sujeto histOrico, de como participa 

en la historia y contribuye a transformarla. 

La representaci6n de las mujeres neozapatistas como sin6nimo 

intrinseco del eterno femenino: naturaleza, objeto, procreacion, madre, 

tradici6n, oblitera la posibilidad de identificar los elementos a traves de los 

cuales se construyen como sujetos histOricos. Margara Milian identifica dos 

direcciones a traves de las cuales se expresa la autorrepresentaciOn de las 

mujeres neozapatistas: como formas autoconstituyentes de una nueva 

subjetividad femenina y como procesos que construyen una nueva politica 

(Milian, 1996), direcciones que quedan totalmente ausentes en los estudios que 

analizan la representaci6n como aut6noma de la autorrepresentacion.1°  

Representaci6n y autorrepresentaci6n no pueden desligarse cuando se 

trata de entender la complejidad de las tecnologias del genero. Siendo asi es 

que propongo analizar relacionalmente la forma en que son representadas las 

neozapatistas, por el EZLN y por la prensa, pero partiendo de su proceso de 

autorrepresentaciOn, excluido generalmente de los estudios que se encargan 

del analisis de la representaci6n de las mujeres. Propuesta metodolOgica que 

retoma la riqueza conceptual del genero que propone De Lauretis, entendido 

como el "[...] producto y el proceso tanto de la representacian como de la 

10  El tema de la autorrepresentacion de las neozapatistas sera analizado en el capitulo Ill. 



autorrepresentaciOn" (2000, 43). 

En el ultimo cuarto del siglo XX y entrado el XXI aumentaron 

considerablemente los estudios sobre Ia representaciOn de las mujeres en los 

medios masivos de comunicaciOn, los cuales se han orientado 

fundamentalmente a denunciar los mecanismos, cada vez mas sutiles, a traves 

de los cuales se refuerzan las diferencias y desigualdades genericas.11  El 

analisis de las mujeres como objeto de representaciOn caracteriz6 a los 

estudios del cierre del siglo XX, lo que minimiz6, y en el mayor de los casos, 

omiti6 la representaciOn que construian las mujeres de ellas mismas. Pero fue 

nuevamente desde la teoria de genera y los estudios feministas en America 

Latina que se fue incorporando el analisis de la autodefinici6n de las mujeres 

para abordar su representaciOn en los medios masivos de comunicaciOn.12  

El estudio de la representaciOn de las mujeres, concretamente las 

indigenas, en los medios masivos de comunicaciOn tambien se fue extendiendo 

de forma importante; sin embargo, los hallazgos de dos estudios en particular, 

representan una invaluable contribuciOn a la tarea par establecer los vinculos 

relacionales entre genera, raza, clase y sexualidad frente a Ia construcci6n de 

Uno de los estudios que marca la pauta respecto a este eje tematico fue el realizado por 
Gaye Tuchman, Arlene Daniels y James Benet (1978) que analizaron la producci6n del 
discurso mediatico logrando explicar la "aniquilacion simbolica de las mujeres en los medios", a 
traves de la minimizaci6n de su relevancia y presencia fisica en los mensajes. 
12 

Un claro ejemplo es la investigacion de Mariana Iturriza y Myriam Pelazas (2001) que 
profundiza el caracter documental de la fotografia de prensa en Argentina entre 1920 y 1930. 
Para las autoras la fotografia es un medio que permite reconstruir el lugar que ocupan las 
mujeres en un momento historic° determinado pues, edemas, es una tecnica al servicio del 
poder, pero que paradojicamente, ha servido para mitigar los tres tipos de dominacion de sexo, 
de clase y de raza. La imagen de las mujeres, dicen, sigue cumpliendo un papel marginal y 
mas marginal aOn lo son las imagenes de las obreras, trabajadoras o migrantes, las cuales son 
fotografiadas en pocas ocasiones. Las autoras hacen use del relato oral de mujeres 
protagonistas de los sucesos importantes de la epoca, asi como de obreras, trabajadoras y 
fotografas. 
En Mexico Adriana Peimbert (2007) Ilevo a cabo una revision ternatica de investigaciones entre 
1989 y el 2004 sobre los estudios de genero y la prensa (peri6dicos fundamentalmente), y 
encontr6 que las lineas tematicas donde se concentran estos estudios son: representaciOn de 
la imagen de las mujeres, presencia de periodistas en la historia, situaci6n de las mujeres 
periodistas en la prensa y proceso salud-enfermedad de las mujeres. 



la naci6n. Me refiero a los trabajos de Apen Ruiz titulado "NaciOn y genero en el 

Mexico revolucionario: la india bonita y Manuel Gamio" (2001, 55-86) y el de 

Adriana Zavala "De Santa a India Bonita. Genero, raza y modernidad en la 

ciudad de Mexico, 1921" (2006, 149-187). Ambos estudian el concurso de la 

india bonita organizado en 1921 por el peri6dico El Universal, donde se resalta 

la funci6n de las mujeres en Ia construcci6n de un nacionalismo revolucionario 

y de una naci6n con pretensiones de modernidad. Comparten Ia vision de la 

cimentaciOn del nacionalismo fincado en discursos hegem6nicos en torno a lo 

femenino: Ia mujer como figura de contemplacion, bella, dadora de vida, 

constructora de naci6n. El eje orientador de Ia discusi6n se encuentra en el 

analisis de la representaci6n de Ia mujer indigena como elemento constitutivo 

en la nueva configuracion de la naci6n que el Estado mexicano intentaba 

fortalecer en el primer cuarto del siglo XX. Bajo esta misma linea de analisis se 

encuentran los trabajos de Natividad Gutierrez (2000, 2001, 2004) que ha 

atendido el tema en Mexico y en America Latina.13  

Sin embargo, no fue sino hasta el estallido del movimiento neozapatista 

de fin de siglo que las mujeres indigenas ocuparon un lugar importante no solo 

en los estudios de genero y feministas, en las ciencias sociales en general, 

tendientes a analizar la relacion vinculante entre genero, etnia y clase, 

elementos constitutivos de la desigualdad social, de acuerdo con los 

planteamientos de Verena Stolke (2000a, 28). Aunque fue con los estudios 

feministas que Ia autorrepresentaciOn tomO fuerza como via de explicaciOn de 

las expresiones de lucha y resistencia expresadas por el movimiento de 

13  La relaciOn entre genero, raza, clase frente a la construcci6n de la naci6n y el nacionalismo 
ha sido ampliamente analizada, entre otras/os, por Nira Yuval-Davis y Flora Anthias (1983), 
Nira Yuval-Davis y Flora Anthias (eds.) (1989), Anne McClintock (1991), Nira Yuval-Davis 
(1997) o Wade (2000). 



mujeres indigenas. 

1.3 GENERO, ETNIA, RAZA Y CLASE: REPRESENTACION DE 

SISTEMAS COMBINADOS DE DESIGUALDAD 

La representaciOn de la otredad cobr6 fuerza con el neozapatismo, pero con 

un renovado contenido politico y no solo como ornamento discursivo o 

manifestaciOn de Ia diversidad cultural de nuestra naciOn, abri6 la posibilidad de 

reconfigurar la representaciOn de las mujeres indigenas. Es decir, las 

demandas y formas de lucha de las neozapatistas —aspectos que dan cuenta 

de Ia autorrepresentaciOn— aunque consideradas ocasionalmente, permitieron, 

en determinadas circunstancias, criticar y cuestionar las definiciones estaticas, 

ahist6ricas construidas en torno a las mujeres indigenas. 

Preguntarse sobre las formas de rearticulacion de los sistemas de 

desigualdad social expresados en las diversas representaciones construidas en 

torno a las mujeres indigenas, adquiri6 sentido despues del primero de enero 

de 1994. 

La representaciOn del otro genero, de la otra etnia, de la otra clase, de la 

otra raza hist6ricamente se ha construido en funciOn de binarismos 

excluyentes: femenino/masculino, indio/mestizo, pobre/rico, negro/blanco. Los 

binarismos contribuyen a pensar a la humanidad en funci6n de esencias 

inmutables, ahistOricas, lineales lo que tensiona la posibilidad de construir un 

mundo donde el otro sea visto y reconocido como efectivamente un otro en 

terminos de su contribuci6n histOrica y diversa en la construcci6n de este 

mundo y no como un otro en terminos diferenciales-valorativos-excluyentes. 

La asociacion hist6rica diferencia-valoracion-exclusion ha respaldado la 



construccion de las significaciones sociales en terminos clasificatorios, 

discriminatorios, segregacionistas dando como resultado Ia construccion de un 

mundo plagado de practicas y discursos deterministas, donde el otro es vista y 

representado como inferior partiendo siempre del ideal occidental del sujeto 

universal, masculino, blanco, poderoso. La tension se encuentra entonces no 

en la existencia de las diferencias, sino en el como se han definido, 

conceptualizado y representado histOricamente a tal grado de convertirse en 

contundentes constructoras de desigualdades. 

La teoria feminista ha desemperiado un papel central en el 

cuestionamiento de argumentos que analizan las diferencias sociales con base 

en visiones eminentemente biologicistas. Siendo asi, el analisis de la raza, la 

etnia y el genera como construcciones sociales conllevan la intencionalidad de 

la desnaturalizacion del sujeto universal. 

Baja esta linea de analisis se encuentran, entre otras/os, Verena Stolcke 

para quien Ia raza, al igual que ciertas caracteristicas etnicas, son una 

construccion simbolica que se utiliza en ciertas circunstancias sociopoliticas 

como criterios de definiciOn y delimitacion de grupos humanos (Vease Stolcke, 

2000a, 41) u Olivia Gall que define a la raza como una construccion social 

basada en Ia idea de la diferencia innata, pensamiento edificado durante los 

encuentros coloniales, y a la etnia tambien como una construccion social, pero 

basada en la nociOn de "lugar de origen" donde las relaciones sociales 

responden a diferencias de orden geografico (Vease Gall, 2004). El genera, par 

su parte, tambien tiene su fundamento en lo sociocultural pero con base en las 

diferencias sexuales. 

El analisis del genera, la raza y la etnia como construcciones sociales, 



culturales y simbOlicas han permitido entenderlas como categorias histOricas 

que se transforman segun el contexto; sin embargo, socialmente han operado, 

como dispositivos clasificatorios que excluyen, discriminan, segregan y que 

pueden ser leidos a traves de las representaciones. Estos dispositivos 

adquieren el caracter de ordenadores sociales que impiden que los sujetos 

trasciendan los limites establecidos por los mismos dispositivos, es decir, o 

eres mujer o eres hombre, eres blanco o eres negro, eres indio o eres mestizo, 

no mas, no menos. Dispositivos que han operado en terminos valorativos y a 

su vez excluyentes: inferior- superior, lo que constrifie al sujeto en funciOn de 

su genera, su raza, su etnia y por supuesto su clase social, aunque esta Ultima 

no se puede definir propiamente como una construed& social. Atendamos la 

especificidad de cada concepto. 

En el caso de la raza, por ejemplo, cada vez son mas las/os 

estudiosas/os que coinciden en sefialar el poco sustento que tienen las 

explicaciones que atienden el caracter meramente biogenetico14  de la raza y en 

cambia resaltan su fundamento como construed& socio hist6rica que crea 

sentido, el cual expresa formas de ejercicio del poder sabre un otro que es 

concebido como inferior en fund& de especificidades meramente fenotipicas. 

La raza expresa claramente la relaciOn dinamica entre diferencia-valoraciOn-

exclusiOn a traves de lo que Maria Ines Garcia Canal define como 

cristalizaciones imaginarias superpuestas, que no son otra cosa que fijaciones 

convertidas en estereotipos utilizados para justificar todo tipo de practicas 

monstruosas de exterminio social (Vease Garcia, 2004, 17-18). 

Asi, definire a la raza como una construed& sociohist6rica, creadora de 

14 
 Explicaciones fundamentadas en la identificaci6n de como los rasgos fenotipicos solo 

reflejan una minima fraccion del genotipo de cada persona. 



En nuestro pals este reemplazo Ilevaria al desconocimiento de luchas 

histOricas y resistencia de mujeres campesinas indigenas en el estado 

chiapaneco durante Ia epoca colonial y poscolonial (Rovira, 1997, 21-24; Gall y 

Hernandez, 2004, 151-182) y de la larga historia de discriminacion y racismo 

que han enfrentado las mujeres indigenas desde el Mexico prehispanico de 

principios del siglo XVI, en la colonia y en los siglo XIX y XX (Olivera, 2004b, 

56-91). 

Los estudios de Rovira y Olivera permiten identificar como la historia de 

luchas, resistencias y discriminaciones que han enfrentado las mujeres 

indigenas han respondido a cuestiones de caracter tanto raciales como etnicas, 

de tal forma, ambas categorias deben estar presentes cuando se persigue 

analizar la representacian de las indigenas, pues dan cuenta de las 

motivaciones de lucha a traves de las cuales se fue gestando su 

autorrepresentacion. La construcci6n del genero, afirma Teresa de Lauretis, es 

producto y proceso tanto de la representaci6n como de la autorrepresentaci6n 

(2000, 43), de ahi Ia importancia de considerar las reivindicaciones que con 

motivo de las diferencias raciales y etnicas inciden en Ia representacion de las 

mujeres indigenas. 

Lo etnico, por su parte, seriala Verena Stolcke (2000a) nace de las 

fuertes disputas que inspiraron la raza y el racismo bajo los auspicios del 

proyecto de posguerra de Ia UNESCO y si bien abri6 Ia posibilidad del 

reconocimiento de los criterios de identificaci6n cultualmente compartidos, 

tambien es cierto que perseguian minimizar los efectos discriminatorios y 

excluyentes de Ia raza. La supuesta base natural de la raza inspir6 un sistema 

de clasificaciOn social basado en lo sociocultural, lo etnico. La antropologa 



sentido en torno al otro, donde la relaciOn vinculante e insoslayable entre 

diferencia-valoraciOn-exclusion se basa en argumentos meramente fenotipicos. 

Las consecuencias de esta relacion vinculante se manifiestan a traves del 

racismo, expresion de la valoraciOn subordinada del otro que busca el 

mantenimiento de la desigualdad. El origen de la raza,15  es el racismo, 

argumento discriminatorio y excluyente que se finca en la negaciOn del otro en 

funcion del color de la piel para argumentar diferencias ineludibles. 

Dicho acercamiento me permite atender los riesgos conceptuales de 

analizar a Ia raza como determinaciOn biolOgica lo que impediria pensar en sus 

implicaciones politicas, sociales y culturales. 

Sin embargo, y a pesar de sus efectos contradictorios y perniciosos, Ia 

raza ha dado cabida a la conformaciOn de identidades raciales que han 

resistido a Ia imposiciOn del sujeto universal, de ahi la fuerte critica que 

plantean algunas/os pensadoras/os a la sustitucion de raza por etnia.16  Olivia 

Gall seriala que el reemplazo de raza por etnia que se hace generalmente en 

America Latina, y mas concretamente en Mexico, tiene fuertes consecuencias, 

las principales serian: 

[...] negar el papel especifico desempenado en la Historia por las 

identificaciones raciales o por los diversos tipos de 

discriminaciOn en ellas basados. Y, a su vez, negar esto equivale 

a borrar la historia particular por medio de la cual tales 

identificaciones Ilegan a adquirir la fuerza que tienen, al invocar 

(como lo hace) una larga historia de encuentros coloniales, 

esclavitud, discriminaciOn, resistencia y demas (Gall, 2004, 231). 

"El termini:, de raza entro en el vocabulario europeo a fines del siglo XV, precisamente 
durante la primera globalizaciOn del capital, renaciendo y volviendose una categoria erudita en 
el siglo XIX, en la gestacion del imperialismo, durante el apogeo de la gran industria y las 
conquistas neocoloniales" (Pineda, 2003, 253). 
16  Verena Stolcke senala que el termino "etnico" se difundio de manera amplia en la posguerra 
y que "etnicidad" fue utilizado por primera vez en 1953 segiin el Oxford English Dictionary 
(Vease Stolcke, 2000a, 35). 



problematiza la tension que generan las desigualdades sociales 

fundamentadas en "lo natural" para justificar las discrepancias de orden 

sociocultural a traves de la expresiOn "es el sexo para el genero, lo que la raza 

para la etnicidad" (Vease Stolke, 2000a). 

Lo etnico, lo concibo entonces como una construcci6n sociohistOrica, 

creadora de sentido en torno al otro, a traves de la cual la relacion diferencia-

valoracion-exclusiOn se basa en principios de identidad en torno a rasgos 

culturales compartidos. La relaciOn valoracion-exclusion social de lo etnico se 

rige en funci6n de lo definido como no mestizo. 

Situaci6n que resulta paradigmatica y contradictoria en un pais como el 

nuestro que se caracteriza por su diversidad cultural y que, sin embargo, ha 

visto suceder los mas terribles actos de violencia, exclusion y discriminacibn a 

raiz del no reconocimiento y respeto a las diferencias etnico-culturales. El 

Catalog° de Lengua lndigenas Nacionales: Variantes LingCasticas de con sus 

autodenominaciones y referencias geoestadisticas del 2008 reporto la 

existencia de 68 grupos indigenas y 364 variantes linguisticas. En el estado 

chiapaneco los principales grupos etnicos son los tzotziles, tojolabales, choles, 

tzeltales, zoques, mames, lacandones, mochos y kakchiqueles. 

El neozapatismo es una clara expresi6n de la lucha por la defensa, 

respeto y reconocimiento de la diversidad cultural, demandas claramente 

planteadas en Los Acuerdos de San Andres" firmados entre el gobierno 

mexicano y el EZLN en 1996. La relevancia de los Acuerdos radica en que 

logran concretar la discusi6n en torno a los derechos indigenas como producto 

de una amplia discusi6n etnico-nacional, adernas de reconocer la autonomia de 

17  Para mayor informaciOn sobre los Acuerdos (antecedentes, cronologia, relevancia, entre 
otros) 	vease 	Centro 	de 	Documentacion 	sobre 	Zapatismo, 	en 
http://www.cedoz.orq/site/content.php?doc=400   



En nuestro pals este reemplazo Ilevaria al desconocimiento de luchas 

hist6ricas y resistencia de mujeres campesinas indigenas en el estado 

chiapaneco durante la epoca colonial y poscolonial (Rovira, 1997, 21-24; Gall y 

Hernandez, 2004, 151-182) y de la larga historia de discriminaci6n y racismo 

que han enfrentado las mujeres indigenas desde el Mexico prehispanico de 

principios del siglo XVI, en la colonia y en los siglo XIX y XX (Olivera, 2004b, 

56-91). 

Los estudios de Rovira y Olivera permiten identificar como la historia de 

luchas, resistencias y discriminaciones que han enfrentado las mujeres 

indigenas han respondido a cuestiones de caracter tanto raciales como etnicas, 

de tal forma, ambas categorias deben estar presentes cuando se persigue 

analizar la representaci6n de las indigenas, pues dan cuenta de las 

motivaciones de lucha a traves de las cuales se fue gestando su 

autorrepresentaciOn. La construcci6n del genero, afirma Teresa de Lauretis, es 

producto y proceso tanto de la representaci6n como de la autorrepresentaciOn 

(2000, 43), de ahi la importancia de considerar las reivindicaciones que con 

motivo de las diferencias raciales y etnicas inciden en la representacion de las 

mujeres indigenas. 

Lo etnico, por su parte, seriala Verena Stolcke (2000a) nace de las 

fuertes disputas que inspiraron la raza y el racismo bajo los auspicios del 

proyecto de posguerra de la UNESCO y si bien abrio la posibilidad del 

reconocimiento de los criterios de identificacion cultualmente compartidos, 

tambien es cierto que perseguian minimizar los efectos discriminatorios y 

excluyentes de la raza. La supuesta base natural de la raza inspir6 un sistema 

de clasificacion social basado en lo sociocultural, lo etnico. La antropOloga 



culturales y simbolicas han permitido entenderlas como categorias histOricas 

que se transforman segOn el contexto; sin embargo, socialmente han operado, 

como dispositivos clasificatorios que excluyen, discriminan, segregan y que 

pueden ser leidos a traves de las representaciones. Estos dispositivos 

adquieren el caracter de ordenadores sociales que impiden que los sujetos 

trasciendan los limites establecidos por los mismos dispositivos, es decir, o 

eres mujer o eres hombre, eres blanco o eres negro, eres indio o eres mestizo, 

no mas, no menos. Dispositivos que han operado en terminos valorativos y a 

su vez excluyentes: inferior- superior, lo que constrine al sujeto en funci6n de 

su genera, su raza, su etnia y por supuesto su clase social, aunque esta Ultima 

no se puede definir propiamente como una construcciOn social. Atendamos la 

especificidad de cada concepto. 

En el caso de la raza, por ejemplo, cada vez son mas las/os 

estudiosas/os que coinciden en sehalar el poco sustento que tienen las 

explicaciones que atienden el caracter meramente biogenetico14  de la raza y en 

cambio resaltan su fundamento como construcci6n socio hist6rica que crea 

sentido, el cual expresa formas de ejercicio del poder sabre un otro que es 

concebido como inferior en funci6n de especificidades meramente fenotipicas. 

La raza expresa claramente la relacion dinamica entre diferencia-valoraciOn-

exclusiOn a traves de lo que Maria Ines Garcia Canal define como 

cristalizaciones imaginarias superpuestas, que no son otra cosa que fijaciones 

convertidas en estereotipos utilizados para justificar todo tipo de practicas 

monstruosas de exterminio social (Vease Garcia, 2004, 17-18). 

Asi, definire a la raza como una construcci6n sociohist6rica, creadora de 

14  Explicaciones fundamentadas en la identificaci6n de como los rasgos fenotipicos solo 
reflejan una minima fracci6n del genotipo de cada persona. 



problematiza la tension que generan las desigualdades sociales 

fundamentadas en "lo natural" para justificar las discrepancias de orden 

sociocultural a traves de Ia expresi6n "es el sexo para el genera, lo que la raza 

para Ia etnicidad" (Vease Stolke, 2000a). 

Lo etnico, lo concibo entonces como una construcciOn sociohistorica, 

creadora de sentido en torno al otro, a traves de la cual Ia relaciOn diferencia-

valoracion-exclusiOn se basa en principios de identidad en torno a rasgos 

culturales compartidos. La relaciOn valoraciOn-exclusiOn social de lo etnico se 

rige en funci6n de lo definido coma no mestizo. 

Situaci6n que resulta paradigmatica y contradictoria en un pais como el 

nuestro que se caracteriza por su diversidad cultural y que, sin embargo, ha 

visto suceder los mas terribles actos de violencia, exclusion y discriminaci6n a 

raiz del no reconocimiento y respeto a las diferencias etnico-culturales. El 

Catalogo de Lengua lndigenas Nacionales: Variantes Lingaisticas de con sus 

autodenominaciones y referencias geoestadisticas del 2008 report6 la 

existencia de 68 grupos indigenas y 364 variantes linguisticas. En el estado 

chiapaneco los principales grupos etnicos son los tzotziles, tojolabales, choles, 

tzeltales, zoques, mames, lacandones, mochos y kakchiqueles. 

El neozapatismo es una Clara expresiOn de la lucha por Ia defensa, 

respeto y reconocimiento de la diversidad cultural, demandas claramente 

planteadas en Los Acuerdos de San Andres" firmados entre el gobierno 

mexicano y el EZLN en 1996. La relevancia de los Acuerdos radica en que 

logran concretar la discusi6n en torno a los derechos indigenas como producto 

de una amplia discusi6n etnico-nacional, adernas de reconocer la autonomia de 

17  Para mayor informacion sobre los Acuerdos (antecedentes, cronologia, relevancia, entre 
otros) 	\tease 	Centro 	de 	DocumentaciOn 	sobre 	Zapatismo, 	en 
httb://www.cedoz.orq/site/content.php?doc=400  



sentido en torno al otro, donde Ia relaciOn vinculante e insoslayable entre 

diferencia-valoraciOn-exclusiOn se basa en argumentos meramente fenotipicos. 

Las consecuencias de esta relaciOn vinculante se manifiestan a traves del 

racismo, expresi6n de la valoraciOn subordinada del otro que busca el 

mantenimiento de Ia desigualdad. El origen de la raza,15  es el racismo, 

argumento discriminatorio y excluyente que se finca en la negaci6n del otro en 

funci6n del color de la piel para argumentar diferencias ineludibles. 

Dicho acercamiento me permite atender los riesgos conceptuales de 

analizar a la raza como determinaci6n biolOgica lo que impediria pensar en sus 

implicaciones politicas, sociales y culturales. 

Sin embargo, y a pesar de sus efectos contradictorios y perniciosos, la 

raza ha dado cabida a la conformaciOn de identidades raciales que han 

resistido a la imposici6n del sujeto universal, de ahi Ia fuerte critica que 

plantean algunas/os pensadoras/os a la sustitucion de raza por etnia.16  Olivia 

Gall seriala que el reemplazo de raza por etnia que se hace generalmente en 

America Latina, y mss concretamente en Mexico, tiene fuertes consecuencias, 

las principales serian: 

[...] negar el papel especifico desempenado en Ia Historia por las 

identificaciones raciales o por los diversos tipos de 

discriminacion en ellas basados. Y, a su vez, negar esto equivale 

a borrar la historia particular por medio de la cual tales 

identificaciones Ilegan a adquirir la fuerza que tienen, al invocar 

(como lo hace) una larga historia de encuentros coloniales, 

esclavitud, discriminaci6n, resistencia y demas (Gall, 2004, 231). 

El termino de raza entro en el vocabulario europeo a fines del siglo XV, precisamente 
durante la primera globalizacion del capital, renaciendo y volviendose una categoric erudita en 
el siglo XIX, en la gestacion del imperialismo, durante el apogeo de la gran industria y las 
conquistas neocoloniales" (Pineda, 2003, 253). 
16  Verena Stolcke setiala que el termino "etnico" se difundio de manera amplia en la posguerra 
y que "etnicidad" fue utilizado por primera vez en 1953 segiin el Oxford English Dictionary 
(Vease Stolcke, 2000a, 35). 



los pueblos indigenas. El movimiento situO como tema de primer orden 

nacional lo etnico-cultural pero cuestionando en todo momento los discursos 

sociales-valorativos fundamentados en la exclusion. Sin embargo, los Acuerdos 

fueron incumplidos por el gobierno mexicano al argumentar que atentan en 

contra de lo establecido en la ConstituciOn. 

El genera, la raza, lo etnico tienen su fundamento en elaborados 

procesos discursivos que naturalizan las diferencias: se nace hombre o se nace 

mujer, se nace blanca/o o se nace negra/o, se nace chol o se nace tojolabal. 

Pero tambien, se construyen procedimientos discursivos de definiciOn del 

sujeto a partir de su adscripci6n o asignaci6n social a un genera, a una raza o a 

una etnia. Procesos que desembocan en la generizaci6n, racializacion18  y 

etnizacion del sujeto, es decir, la discriminaciOn/exclusiOn en funcion de las 

diferencias sociales. 

Sin embargo, tambien la clase social se conjuga como elemento de 

diferenciaciOn-valoraciOn y exclusion cuando de mujeres indigenas se trata. 

Si bien las indigenas han contribuido histOricamente en la producci6n y 

reproducciOn del nOcleo domestic°, asi como a la reproducciOn de la fuerza de 

trabajo, han enfrentado marginaciOn, pobreza, explotaciOn, opresiOn como 

resultado, entre otras cosas, de los problemas agrarios del estado chiapaneco. 

Las indigenas son campesinas marginales. Lourdes Arizpe seriala en que 

consiste el proceso de subordinacion y exploraciOn que experimentan las 

mujeres campesinas: 

[...] la mujer no puede enfocarse solo como mujer, puesto 

que comparte la pobreza y la represion con el hombre, pero 

tampoco puede identificarse solo como campesina y 

18 
Aida Hernandez (ano) habla de vision racializada para referirse a la discriminaci6n y 

exclusion expresada en funci6n del color de la piel. 



negarse la desnutricion, el clan() fisico y la vulnerabilidad 

sexual que se le impone como mujer y que afecta su propia 

actuaciOn como campesina (Arizpe, 1986, 59).19  

La marginalidad que experimenta Ia poblaciOn indigena dedicada al 

campo sit0a a las mujeres en un nivel de vulnerabilidad mayor en comparaci6n 

con los hombres. Su vida se desarrolla entre el cuidado, crianza y alimentaciOn 

de los otros, Ia atenciOn de la parcela familiar y, en ocasiones, realizando 

actividades que les reditue algun tipo de remuneraci6n o integrandose de Ileno 

al trabajo asalariado agricola. La marginaciOn que viven las mujeres indigenas 

campesinas no solo se explica por las condiciones de pobreza que 

experimentan al interior de sus hogares, tambien por las condiciones 

estructurales del contexto socio-econ6mico que las obliga a trabajar bajo 

condiciones totalmente adversas. 

Las campesinas marginales enfrentan adernas condiciones socio-

culturales como Ia violencia, la discriminaciOn y la exclusiOn por el hecho de ser 

mujeres que devalOan aCin mas sus condiciones de vida. Sin embargo, Ia lucha 

entablada por las neozapatistas es una clara expresi6n de los esfuerzos por 

cuestionar el vinculo social entre diferencia-valoraciOn-exclusiOn que se ha 

construido en torno a las diferencias sociales. Las diferencias sociales se 

constituyen como sistemas combinados de desigualdad, lo cual puede 

identificarse, entre otras cosas, a traves de las representaciones visuales, 

escritas u orales. 

Siguiendo el planteamiento de Butler (2006), el genero construye los 

cuerpos, pero tambien lo hacen la etnia y Ia clase. El cuerpo se constituye 

19  Cursivas de Arizpe. 
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como el referente a traves del cual se pueden leer las diferencias sociales. Sin 

embargo, cuando se trata del analisis de las representaciones visuales, la 

imagen del cuerpo desde Ia mirada del otro permite identificar los aspectos 

que se privilegian cuando se fotografia al cuerpo femenino indigena. La 

intersecci6n entre genero, raza, etnia y clase complejiza Ia definicion de lo 

femenino al momento de ser representado. 

El cuerpo es un claro indicador de corn() las diferencias genericas si bien 

operan sobre la base de lo biologic°, tienen efectos contundentes sobre Ia 

subjetividad: cuerpo fragil, deslucido, confinado a la maternidad. La clase social 

tambien ejerce un poder definitorio al representar a las indigenas como mujeres 

carentes de trabajo, de dinero, de medios de producci6n, en situaci6n de 

marginalidad; aunque habria que resaltar que es tan contundente Ia idea social 

de la carencia, que esta se inscribe casi de forma autornatica en la imagen. En 

este contexto, las diferencias etnicas cobran fuerza; el impulso del mestizaje y 

Ia cultura como vias para la homogeneizaci6n propuestas por Manuel Gamio y 

Jose Vasconcelos a principios del siglo XX —aunque desde diferentes 

posiciones— cumplio Ia funci6n que en su momento le asign6 el Estado 

mexicano; sin embargo, actualmente los patrones de definicion a traves de la 

imagen conciben lo etnico como una especie de proyecto no concluido, funciOn 

irresuelta. 

La imagen expresa modos de ver —siempre en plural seliala Berger 

(2000) — de definir Ia alteridad, donde se preponderan algunos aspectos, se 

minimizan otros, y otros mas desaparecen. Berger seliala: 

Toda imagen encarna un modo de ver. Incluso una fotografia, 

pues las fotografias no son como se supone a menudo, un 

registro mecanico. Cada vez que miramos una fotografia somos 



conscientes, aunque solo sea debilmente, de que el fotOgrafo 

escogi6 esa vista de entre una infinidad de otras posibles. Esto 

es cierto incluso para la mas despreocupada instantanea 

familiar. El modo de ver del fotOgrafo se refleja en su elecciOn del 

tema (Berger, 2000, 16). 

A traves de la fotografia se materializa la complejidad del modo de ver: 

de quien eligi6 el tema, el momento, el angulo, los pianos, quien decide 

publicar haciendo las adecuaciones pertinentes para su connercializacion, e 

incluso de quien contempla Ia imagen. "Aunque toda imagen encarna un modo 

de ver, nuestra percepci6n o apreciaci6n de una imagen depende tambien de 

nuestro propio modo de ver" (Idem.). Vemos lo que queremos ver; sin embargo, 

eso que vemos esta plagado de significados que Ilenan de contenido las 

imagenes, retomando los planteamientos de Alan F. Chalmers, quien afirma 

que "[...] la observacion, o mejor dicho los enunciados resultantes de Ia 

observaciOn, estan influidos por Ia teoria" (Charlmers, 1982, 56). 

Lo que se sabe o se cree de las mujeres indigenas afecta el modo en 

que se construye la fotografia. Es un claro ejemplo de c6mo se expresa la 

relacion intrinseca entre las diferencias genericas, etnicas y de clase al 

representar a las mujeres neozapatistas. 

1.4 IMAGEN DEL CUERPO: EXPRESION DE LAS DIFERENCIAS 

SOCIALES 

Inicialmente selialare los elementos en los que se fundamenta mi definicion de 

cuerpo, aunque debo precisar que Ia presente investigaciOn no realizara 



propiamente un analisis del cuerpo de las neozapatistas, sino de la forma en 

que ese cuerpo es representado a traves de Ia imagen fotografica, de ahi que 

me referire a este fenomeno como la imagen del cuerpo de las neozapatistas. 

Mi acercamiento al estudio del cuerpo se fundamenta en la sociologia 

del cuerpo, para la cual su "[...] campo de estudio es la corporeidad humana 

como fen6meno social y cultural, materia simbolica, objeto de representaciones 

y de imaginarios" (Le Breton, 2008, 7). De esta forma "el cuerpo es una falsa 

evidencia: no es un dato evidente, sino el efecto de una elaboraciOn social y 

cultural" (Ibid., 28). 

El cuerpo es la carta de presentaciOn del sujeto hacia el exterior. Cuerpo 

tapizado de cOdigos, de signos, de significados, de marcas del sexo, de ritos, 

de revestimientos, elementos constitutivos del genero que tiene efecto directo 

sobre los cuerpos. Planteamiento que a su vez permite enfatizar que "el cuerpo 

no esta pasivamente inscrito con c6digos culturales, como si fuera el recipiente 

sin vida de un conjunto de relaciones culturales previas" (Butler, 1998, 308). El 

cuerpo se construye permanentemente, se resignifica, no es estatico. Si bien, 

por un lado, es materialidad con fundamento biolOgico, tambien es una 

construcci6n social donde se inscribe el orden simbOlico del genero.2°  

El cuerpo es una forma de ubicarnos en el mundo, pero tambien "[...] es 

el primer argumento para simbolizar Ia sociedad" (Tution, 2008, 32). A traves 

del cuerpo nos definimos socialmente, pues es a traves de el que se 

establecen las relaciones sociales, desde el primer dia en que Ilegamos al 

20 
 Alude a las formas de constitucion de los sujetos en funcion de estructuras binarias, 

contrastantes. "El orden discursivo de genero es el principio simbOlico de organizaci6n de las 
relaciones entre hombres y mujeres, basadas en intercambios lingOisticos que, sin embargo, 
son tambien relaciones de poder simbolico y, en tanto tales, constituyen un tipo particular de 
practicas que a su vez remiten al amplio contexto de las relaciones sociales como interacciones 
simbolicas" (Palomar, 2005, 373-374). 



mundo, lo que permite la construcciOn de ciertos componentes identitarios. 

Cuerpos generizados, etnizados, catalogados segOn su clase social que operan 

como medio de diferencia, pero tambien de jerarquizaciOn. La construcci6n del 

otro, de los otros, no solo se establece en funcian del genero, etnia o clase 

social a la que se pertenece, tambien por la valoraciOn social que se hace de 

estos dispositivos de diferencia, lo cual se expresa reiterativamente a traves de 

practicas y/o violentos discursos discriminatorios y excluyentes. 

Elsa Muniz analiza, a traves de la enculturaciOn del cuerpo,21  cOmo 

operan las diferencias genericas sobre las mujeres. Ve al cuerpo como lugar de 

interpretaciOn cultural, pero tambien como realidad dentro de un contexto, 

mecanismos que a su vez operan como medios de regulaciOn social. En este 

sentido, las diferencias de genero imponen a las mujeres el T..] como 

moverse, cOmo hablar, como mirar [...] Pero sobre todo, como deben y cOmo 

no deben mirar las mujeres, como deben y cOmo no deben hablar [..1" (Muniz, 

2002, 100). 

La enculturaciOn del cuerpo permite identificar tambien cOmo operan las 

diferencias etnicas y de clase en las mujeres. Las diferencias etnicas pueden 

ser leidas a traves del revestimiento corporal, del como vestir, que bordados, 

que accesorios y colores combinar, de que telas o materiales, cOmo peinarse. 

Pero tambien, a que edad casarse, tener hijos/as, el como debe ser portada 

dicha vestimenta, que significado tiene, que partes del cuerpo pueden o no 

quedar al descubierto o en que lugares o ceremonias pueden o deben Ilevarse. 

Las diferencias de clase en el cuerpo, por su parte, operan en funciOn 

21  Elsa Muniz propone el estudio de la enculturacion del cuerpo como metodo de analisis, 
propuesta teOrico-metodologica fundamentada en el pensamiento de Judith Butler y Simone de 
Beauvoir. Para Muniz el cuerpo se convierte en una situaci6n de doble significado: por un lado, 
como un lugar de interpretaciones culturales; y por otro, como una realidad dentro del contexto 
social (Vease Muniz, 2004, 45-52). 



del cOmo se nutre —10 cual tiene efectos directos en el peso, la estatura y el 

volumen corporal—, cOmo se cuida, con que productos, cOmo se embellece, 

cOmo se ejercita, como se disciplina o cuanto tiempo y dinero se le dedica al 

cuidado del cuerpo. 

El genero, la etnia, y la clase son diferencias sociales que operan como 

mecanismos de regulacion social sobre el cuerpo y como expresiones de las 

relaciones de poder que lo constrinen. 

Para Foucault el cuerpo esta imbuido de relaciones de poder y 

dominaciOn, en tanto las relaciones que se establecen con otros cuerpos se 

encuentran inmersas en el campo politico. "[...] Las relaciones de poder operan 

sobre el como una presa inmediata; lo crean, lo marcan, lo doman, lo someten 

a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a ceremonias, exigen de el 

unos signos" (Foucault, 1999, 32). La prisiOn, nos dice, es un claro ejemplo de 

la intervencion sobre el cuerpo, donde se le castiga, se le encierra, se le 

somete, se le hace trabajar. 

Las imagenes del cuerpo de las mujeres neozapatistas expresan los 

efectos que ejercen las relaciones de poder sobre ellos. Cuerpos sometidos 

desde pequenos a trabajos que los condenan de por vida a los confines del 

hogar; cuerpos invisibles hasta que el tiempo los dots de las caracteristicas 

para la reproducciOn y una vez que se reproducen, cuerpos que viven para 

las/os otros/as. Cuerpos pobres que soportan los efectos de no poder cubrir las 

necesidades mas elementales. Cuerpos con el color de la tierra, diferencia de 

caracter fenotipica que terming reforzando la idea social de lo otro. Cuerpos 

que histOricamente se habian concebido no solo como opuestos a la guerra, 

tambien como improductivo para ella, nociOn heredada por la vision biologicista 



que encubre marcadas diferencias de genero. Cuerpos pensados en funciOn de 

sus revestimientos regionales, de sus simbolos y cOdigos culturales y no como 

portadores de elementos belicos, de lucha y en resistencia. Cuerpos pequenos, 

esbeltos, concebidos como incapaces de ser instruidos en la milicia, para 

soportar el adiestramiento. Cuerpos vigilados, controlados por los efectos de la 

tradiciOn, de las costumbres. 

Pero tambien, innagenes de cuerpos en un contexto de guerra 

participando en ella; cuerpos que luchan en contra de la tradici6n, del encierro; 

cuerpos autodefinidos como "sin rostro"; cuerpos que redefinen, que pones en 

tension al cuerpo indigena; cuerpos que resisten; cuerpos que contradicen las 

formas sociales de definir lo femenino; cuerpos a traves de los cuales se 

pronuncia la autorrepresentaci6n, se expresa la agencia. 

Sin embargo, esto no quiere decir que se pueda hablar de la imagen del 

cuerpo de las neozapatistas como un espacio de ruptura. A traves de las 

representaciones se evidenciaron marcadas contradicciones en torno a las 

diferencias sociales que parecian ya rebasadas. Lo interesante sera, entonces, 

identificar si se puede hablar del cuerpo de las neozapatistas como un espacio 

-aunque transitorio- de redefinici6n de las diferencias sociales y en que 

momento se expresa. 

Las diferencias sociales se conjugan a traves de los cuerpos, pero 

adquieren dimensiones y sentidos diversos en funci6n de las condiciones 

historicas. Siguiendo a Foucault (1999), las condiciones hist6ricas producen 

ciertos cuerpos y yo agregaria, es ahi donde las diferencias sociales se 

expresan en funci6n de los dispositivos de poder que se concretan en cada 

contexto. El neozapatismo logrO hacer convivir, a traves de los cuerpos, lo 



etnico con lo militar, lo tradicional con lo moderno, lo femenino con Ia guerra. 

Aspectos que motivaron que los cuerpos de las neozapatistas fueran 

observados, 	definidos, 	caracterizados, 	descritos, 	representados, 

convirtiendolos en un "sitio en contienda", expresion propuesta por Lucia 

Rayas (2009, 47). 

Espacio de contienda donde el orden simbOlico de genera se pronuncia 

al momento de representar el cuerpo de las mujeres. A traves del cuerpo, el 

genero expresa su complejidad al condensar las expectativas y atributos 

socialmente construidos, pero tambien donde esos atributos tienen la 

posibilidad de cuestionarse, de tensionarse, de resistirse. 

HistOricamente, los cuerpos de las mujeres indigenas han sido objeto de 

multiples y diversas representaciones, sin embargo, su composici6n esta 

determinada por la etnia, clase o raza de las mujeres representadas y por el 

uso social que se hace de dichas representaciones. Es decir, el uso social de 

las representaciones de los cuerpos de las mujeres indigenas, es generalmente 

politico. Pero tambien es politica la resistencia que expresan las mujeres sobre 

las formas en que son representadas. Representaciones que versan sobre la 

idea ahistorica de Ia mujer, con fuerte influencia del pensamiento eurocentrico y 

norteamericano, donde lo diverso no tiene cabida: lo no mestizo, no esbelto, no 

blanco, no moderno. La resistencia a las representaciones da cuenta de la 

autorrepresentaci6n, 	la 	cual 	tambien 	es 	politica. 

Representacion/autorrepresentaciOn no pueden desligarse, son parte 

sustancial del analisis de Ia construcci6n de lo femenino. 

Marta Lamas senala que las representaciones son "[...] redes de 

imagenes y nociones que construyen nuestra manera de ver, captar y entender 



el mundo" (Lamas, 1994, 6), las cuales pueden ser leidas a traves de discursos 

tanto escritos como visuales (imagenes estaticas: pinturas, grabados, mapas, 

caricaturas o fotografias o en movimiento, el video o el cine). 

Cuando el objetivo de la representacion, a traves de la imagen estatica, 

es un sujeto, lo que se materializa es un cuerpo a traves del cual se pueden 

leer, entre otras, tecnicas, etiquetas e inscripciones corporales o diferencias 

sociales. Sin embargo, la imagen del cuerpo materializada a traves de la 

fotografia tambien da cuenta de la agencia, de la autorrepresentaciOn. 

Las representaciones del cuerpo son efecto de las significaciones 

sociales, a veces lineales, a veces diversas, otras antag6nicas pero expresan 

la complejidad de la construcci6n de la realidad frente a las diferencias 

sociales. Sin embargo, esa '[...] doble dimensi6n del cuerpo —pUblico y privado, 

objetivo y subjetivo— es lo que da interes a su estudio desde el punto de vista 

de las representaciones sociales" (RodO, 1994, 86). Las representaciones son 

creadoras de sentido en torno a lo que debe y no deben hacer las mujeres 

indigenas, de lo permitido y lo prohibido, operan como mecanismos normativos 

de eso privado que se convierte en pilblico, de eso objetivo que es subjetivo, el 

cuerpo. 

1.5 LA PRENSA, CREADORA DE SENTIDO DE "LO FEMENINO" 

El primero de enero de 1994 marcO el inicio de la contienda entre el Estado 

mexicano y el EZLN expresada claramente en dos contextos: en Ia zona del 

conflicto donde las diferencias se dirimian a traves de las armas y en los 

medios masivos de comunicaci6n, donde Ia prensa desempen6 un papel 



central en la construed& de discursos, tanto verbales como iconograficos. La 

prensa, como seriala W.J.T Mitchell, construye dos campos de representaciOn 

que son indisociables, imagen y palabra. De hecho enfatiza que los medios 

masivos de comunicaciOn, en realidad, son "mixtos", ni puramente visuales ni 

puramente verbales y dejan ver las tensiones entre la politica cultural y cultura 

politica (Vease Mitchell, 2003, 2009). El analisis de la representacien a traves 

de la prensa no puede desligar al discurso visual del escrito, ambos constituyen 

un complejo entramado de significados que es necesario desentratiar para 

tratar de entender en que elementos se fincan los codigos de conceptualizaciOn 

de ese otro femenino en un contexto de guerra. Ahi se encuentra la riqueza de 

analizar a la prensa como tecnologia de genero, una vez que permite identificar 

practicas discursivas, escritas y visuales que, por mucho tiempo, operaron sin 

ser cuestionadas. 

La prensa se convirtiO en un campo de batalla de representaciones, en 

creadora de sentido, entre otras cosas, con respecto a Ia aprobaci6n o 

desaprobaci6n del movimiento, la justificacion, o no, de su existencia, el 

asombro y valoraciOn por tratarse de un movimiento indigena, pero 

fundamentalmente en Ia significaciOn del otro. Ese otro que le declaro la guerra 

al Estado, ese otro indigena que se atrevio a alzar la voz, ese otro que, 

ademas, es pobre y resiste, ese otro, mujer que participa y hace Ia guerra. 

Los discursos verbales exhibian, por un lado, la posici6n del EZLN que 

explicaba las causas hist6ricas, ideolOgicas, politicas y culturales que 

motivaron su actuar; por otro, los argumentos del Estado que todo el tiempo 

justificaban la brutalidad de la respuesta del ejercito amparado en su fund& de 

defensor del orden social; pero tambien, de columnistas, analistas, editorialistas 
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y lideres de opiniOn que se encargaron de analizar, a partir de la linea editorial 

del medio, el impacto y la relevancia del movimiento armado. 

La forma de nombrar al otro se convirtiO en uno de los aspectos que mss 

claramente evidenciaron la forma de operaciOn de la prensa como medio de 

definici6n, de significaciOn. Indigena e indio/a fueron las categorias que 

aparecieron de forma ineludible en las paginas de la prensa desde el primer dia 

en que estall6 el conflicto armado. 

En este sentido, es importante rastrear el origen de la palabra indio para 

entender el peso social que se le confiere a dicha categoria. Francisco Pineda 

senala que Ia expresi6n indio fue utilizada por primera vez el 17 de octubre de 

1492 en el diario de viaje de Colon y tiene un doble designio, por un lado, 

significa "pobres de todo", y por otro, "despojados de todo", de sus tierras, de 

sus cuerpos, de sus almas (2003, 235-249). Pineda seriala, adernas, que fue a 

partir de 1940, con el Primer Congreso Indigenista Interamericano de 

Patzcuaro,22  que se buscO mexicanizar al indio y se sustituye el termino por 

indigena. Sin embargo, los resultados de Patzcuaro son producto de un 

proceso anterior. De acuerdo con la antropOloga Elsa Muniz, 	durante la 

primera mitad del siglo XX y en particular al triunfo de la RevoluciOn, se pens6 

que Ia definiciOn del 'nuevo mexicano' seria Ia base para la cohesi6n cultural 

interna de Ia nacion" (Muniz, 2002, 105), antecedente directo en la redefiniciOn 

del concepto: indio. 

En Ia reconceptualizaciOn de indio por indigena se encuentran presentes 

aspectos de caracter racial, etnico y de clase, sin embargo, es su use social el 

que determine su sentido, reiteradamente, con fuerte contenido discriminatorio, 

22  La Convencion de Patzcuaro puede consultarse en 
http://www.iadb.org/Research/leciislacionindiciena/pdocs/CONVENCIONPATZCUARO.pdf  



excluyente o racista. 

lndia/o adquiere un sentido orientador, generalmente de caracter 

despectivo, es una Clara expresi6n de Ia naturalizaciOn de la inferioridad en 

terminos diversos: etnicos, de raza y de clase, e incluso acumulables, es decir, 

se es pobre, ignorante, carente, moreno, atrasado; mientras que, indigena, 

generalmente es utilizado para referirse a las diferencias etnico-culturales o de 

orden territorial. Aunado a lo anterior se suma el conjunto de adjetivos que 

generalmente acomparian a la expresiOn indio/a o indigena, que terminan por 

reforzar las diferencias bajo una "vision negativa de Ia alteridad".23  

Aunque habria que senalar que independientemente de la expresi6n 

empleada, las formas de definician de la otredad adquieren un papel diferencial 

en funcion del genero del sujeto de enunciacion. Hablar de la mujer india o 

indigena adquiere significaciones diferentes en funci6n del contexto, pero 

tambien del use social que se haga del medio o material a traves del cual se 

construye dicha enunciaci6n. 

Ademas del discurso escrito de Ia prensa, tambien el iconografico 

muestra su poder como medio de significaciOn. Imagenes en constante 

reemplazo que exhibian la riqueza de este discurso, pero a su vez 

complejizaban la explicacion de lo sucedido en el estado chiapaneco. Las 

imagenes del fotoperiodismo de las neozapatistas causaron mucho asombro, 

pues como afirma Susan Sontag "las fotografias causan impacto en tanto que 

muestran algo novedoso" (Sontag, 2006, 37). Asi, vimos mujeres levantadas en 

armas, con cargos militares, rebeldes, indigenas, que alzaron la voz, de 

diversas edades, pertenecientes a diversos grupos etnicos y diferentes estados 

23  Expresion utilizada por Maria Ines Garcia para referirse a los mecanismos de la produccion, 
legitimaciOn y actualizacion del racismo (Vease Garcia, 2004, 16-28). 



civiles. Las neozapatistas lograron poner en tension el aparato ideolOgico que 

sustenta la construcciOn de Ia relaciOn entre los generos y la clase. 

La imagen fotografica es un claro ejemplo de la construcci6n de lo 

femenino lo cual puede leerse principalmente a traves de Ia fragmentaci6n 

corporal, es decir, la elecciOn de Ia parte de la estructura corp6rea que se elige 

para ser fotografiada y como se fotografia. La fragmentaci6n corporal este 

determinada por los angulos" y los planos" elegidos al momento de 

fotografiar. El piano establece que parte del cuerpo se fotografia y el angulo el 

como. Angulos y pianos determinan lo que se quiere mostrar, ocultar, 

minimizar, exaltar o dejar a la imaginaci6n. La fragmentaciOn corporal que se 

expone en una imagen fotografica pone de relieve los elementos 

socioculturales que una sociedad comparte con respecto a la definiciOn de los 

generos, aspecto que puede ser leido al analizar la prensa como tecnologia de 

genero. 

Siendo asi, es importante enfatizar que la mediaci6n humana presente 

en Ia construcci6n de una fotografia filtra los referentes socioculturales que se 

tienen en un contexto determinado con respecto a la definici6n social de los 

generos, —lo cual puede ser leido, entre otras cosas, a traves de la 

24 
 Los angulos hacen referencia a los niveles de inclinacion de la camara con respecto al tema 

a fotografiar. Son cinco los mas comunes: normal o a nivel del horizonte (la camara se sitba a 
la altura del objeto a fotografiar, estableciendo una linea horizontal imaginaria, este angulo 
permite obtener una imagen equilibrada); picado (la camara se sittja por encima del objeto 
dando un efecto de empequenecimiento); cenital (o angulo picado al extremo, es dec:ir la 
camara se ubica totalmente por encima del objeto, estableciendo una linea imaginaria 
totalmente vertical); contrapicado (la camara se ubica en la parte inferior del objeto, lo que da 
un efecto de acrecentamiento); nadir (la camara se siti:Ja totalmente por debajo del objeto, 
estableciendo una linea vertical imaginaria en su parte inferior). 
25 

 Los pianos en funci6n de lo que aparece en el cuadro, se refieren al acercamiento de la 
camara con respecto al objeto o cuerpo a fotografiar. Son seis los pianos mas habituales con 
respecto al cuerpo fotografiado. El piano general muestra todos los detalles del cuerpo; el piano 
medio, atiende el cuerpo a partir de la cintura, es el referente imaginario que establece el 
termino medio; piano a detalle, enfatiza elementos concretos del cuerpo que a simple vista 
seria dificil contempiar; el piano americano resalta el nivel de la cintura; el primer piano 
conlieva un acercamiento intimo al cuerpo enfocando el rostro a nivel de los hombros; y el 
primer piano en extremo atiende el detalle del rostro. 



fragmentaciOn corporal— toda vez que una fotografia es producto de una 

practica social, de acuerdo con los planteamientos de Bourdieu (2003). La 

practica social de Ia fotografia no puede ser concebida, entonces, como mero 

registro mecanico. 

La fotografia de prensa y, por supuesto, la prensa en su conjunto, 

reproducen c6digos, simbolos que significan, que definen, que operan como 

creadores de sentido en torno a la definiciOn del otro, de los otros. 

La fotografia como creadora de sentido encuentra su fundamento 

histOrico en sus usos sociales, como medio que permitia aprehender Ia 

realidad.26  Pierre Bourdieu setiala que "si Ia fotografia se considera un registro 

perfectamente realista y objetivo del mundo visible es porque se le han 

atribuido (desde su origen) usos sociales considerados `realistas' y 'objetivos-

(Bourdieu, 2003, 136). Los usos sociales de la fotografia le confieren realismo, 

veracidad. 

Habria que precisar entonces que conceptualizo a la fotografia como 

una practica social con voluntad de producci6n de "verdad", es decir, construye 

discursos, significados sobre las practicas sociales, pero tambien crea sentido 

en torno a ellas. Y me refiero a Ia "verdad" en funci6n de sus usos sociales y no 

en terminos filosOficos, esa "verdad" que busca dar cuenta de algo que existi6 y 

no existe mas. La fotografia es una Clara expresiOn de como la tecnologia 

revolucion6 las relaciones sociales, pero tambien sus significaciones. 

Los discursos mixtos construidos por la prensa en torno a las 

26 La relacion entre fotografia y realidad es analizada por Dubois y Van Cauwenberge al 
plantear los debates surgidos a partir de 1829 desde la teoria de la semiotica de Pierce. Los 
tres niveles en los que se organizan las discusiones fueron: la fotografia como espejo de lo real 
(el discurso de la mimesis), la fotografia como transformaciOn de lo real (el discurso del codigo 
y la desconstrucci6n) y la fotografia como huella de lo real (el discurso del index y la 
referencia). Vease Dubois, 1986, 19-51. 
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neozapatistas son una clara expresi6n de como las formas de nombrar al otro 

son politicas, de ahi la importancia del estudio de Ia representaciOn y la 

autorrepresentaciOn como vias que, solo analizadas de manera conjunta, 

posibilitan Ia resignificaci6n del otro, de los otros. 

Los usos sociales de Ia prensa tambien son politicos y ahi se puede 

rastrear su poder como creadora de sentido pues como setiala Zemelman, la 

prensa, entre otros medios, expresa "[...] en su practica una clara voluntad por 

construir una mediaciOn, lo que pone en marcha el proceso de comunicaciOn 

que se regula mediante la dialectica entre lo que se reconoce y lo que se 

oculta, y que deviene en una transformacian y en un intercambio simbOlico con 

lo social" (Zemelman, 1997, 27-28). 

La prensa involucra, entre otras/os, a fotOgrafas/os, editoras/es, 

periodistas, columnistas, editorialistas, redactoras/es, y al cuerpo directivo del 

medio que publica, todas/os ellas/os responden a la linea editorial del medio 

para el cual se trabaja. En la construcci6n de la prensa intervienen varias 

miradas, lo que pone de manifiesto la complejidad de sus representaciones, es 

una expresiOn de la colaboraciOn colectiva frente a Ia definiciOn de las 

diferencias sociales. Esas representaciones, a su vez, guardan estrecha 

relaciOn con otras representaciones. La propuesta metodolOgica desarrollada a 

continuaciOn atiende la relevancia de dichos vinculos. 
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CAPITULO II, APROXIMACION A LAS 

REPRESENTACIONES DE 

MWERES NEOZAPATISTAS 

El estudio de las representaciones responde a Ia necesidad de captar el 

sentido que se da a Ia construcci6n de los sujetos a traves de estructuras 

discursivas complejas, cambiantes, diversas y a veces contradictorias. Su 

analisis requiere de un enfoque inter, pero sobre todo, transdisciplinar que 

permita la relaciOn de distintos saberes y metodologias, de diferentes areas y 

corrientes de pensamiento, en busca de superar los limites disciplinarios. La 

transdiciplinariedad se construye en la investigaciOn, en el proceso, en el 

camino que da cuenta de como la construcci6n del conocimiento es compleja y 

requiere de dialogos y vinculos dinamicos entre disciplinas y saberes que 

permitan Ia mejor comprensiOn de la realidad. 

Aludiendo a Ia transdiciplinariedad, retomo los aportes de los estudios de 

genero y de los feministas —base conceptual de esta investigaciOn atendida en 

el primer capitulo— pero tambien de la sociologia y fundamentalmente de la 

historia, concretamente de las contribuciones hechas por las/os historiadoras/ 

es de la imagen, que me permitieron avanzar en las formas posibles de 

analizar los textos, tanto escritos como visuales, construidos en torno a las 

mujeres neozapatistas. 

A continuaci6n detallo el camino construido por esta investigaciOn para 

el estudio de la representacion de las neozapatistas. 



2.1 ESBOZANDO LA RUTA... 

Los treinta y cuatro meses que analizo fueron altamente significativos frente a 

Ia producci6n discursiva generada por el EZLN y las neozapatistas, ademas de 

Ia cobertura mediatica puntual que dio la prensa al movimiento, lo que me 

permiti6 tener acceso a una vasta producci6n de material tanto escrito como 

fotografico. 

Habria que precisar que, por cuestiones metodologicas, durante este 

periodo puse especial enfasis en los momentos que considers como clave o 

estrategicos en Ia participaciOn de las neozapatistas en el movimiento armado. 

Los momentos que a continuaciOn se enuncian, fueron muy relevantes porque 

ademas de potenciar la visibilizacion de las mujeres, dieron pauta a Ia difusiOn 

de sus posturas y demandas politicas: 

En 1994: el primero de enero, alzamiento del EZLN, difusi6n de la Ley 

Revolucionaria de Mujeres y de la Primera DeclaraciOn de la Selva 

Lacandona:1  20 de febrero, Ilegada a San Cristobal de los 19 delegados 

zapatistas para participar en la Jornadas por la Paz y la ReconciliaciOn, 

la comandanta Ramona fue la unica mujer presente en la mesa de 

dialogo; marzo, en la mesa de dialogo el Comite Clandestino 

Revolucionario Indigena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN da 

a conocer su pliego de demandas, la vigesima novena referida a las 

mujeres indigenas; 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer; 12 de 

junio, Segunda DeclaraciOn de la Selva Lacandona2  a traves de la cual 

se llama a la confornnaciOn de la ConvenciOn Nacional Democratica 

(CND); 6-9 de agosto se Ileva a cabo la CND, el 8 de agosto primera 

El EZLN declara la guerra al gobierno y da a conocer sus demandas: justicia, libertad, 
independencia, democracia, tierra, educaciOn, salud, techo, trabajo, alimento, paz, a las que 
despues se agregarian el derecho a la cultura y la informacion. 
2  La Segunda Declaracion el EZLN hace un Ilamado a la sociedad civil a construir espacios de 
convergencia en torno a la construcciOn de una nueva fuerza politica. Esta Declaracion plantea 
la instauraciOn de un gobierno de transici6n y un nuevo Constituyente. 



sesiOn en el denominado Primer Aguascalientes,3  en varias de las 

mesas se Ilegaron a resolutivos que atendieron la situacibn de las 

mujeres indigenes. 

En 1995: el primero de enero, se lanza Ia Tercera DeclaraciOn de la 

Selva Lacandona4  y aniversario del levantamiento armado; 8 de marzo, 

Dia Internacional de la Mujer; mayo-junio-julio-septiembre-octubre, 

mesas de negociacibn para la paz en las que participaron 

alternadamente, las comandantas Trinidad, Andrea y Susana. 

Y, en 1996: el primero de enero, se lanza la IV DeclaraciOn de la Selva 

Lacandona5  y aniversario del movimiento; 8 de marzo, Dia Internacional 

de la Mujer; 9 de octubre, el EZLN resuelve enviar a la comandante 

Ramona a la ciudad de Mexico para participar en el Congreso Nacional 

Indigena; y, finalmente el 12 octubre, cuando Ramona pronuncia un 

discurso histOrico en el centro de la Ciudad de Mexico. 

Sin embargo, tambien es importante mencionar que el periodo de 

estudio considerado se caracterizO por la dificil situaci6n que enfrentaron las 

neozapatistas con respecto a su actuacion en el EZLN. Las barreras que 

limitaron su actuar fueron de muy diversa indole, desde su restringida 

presencia en espacios de toma de decisi6n, el poco reconocimiento a sus 

opiniones y demandas al interior del movimiento, hasta los fuertes 

senalamientos familiares y sociales por incorporarse a Ia lucha. 

3  Aguascalientes, Chiapas, espacio de encuentro entre la sociedad civil y el EZLN, casa de la 
CND. Se trat6 del primer encuentro masivo que entablO el EZLN con la sociedad civil en busca 
de los siguientes objetivos: exigir elecciones libres y democraticas, respuesta pacifica en contra 
del partido de Estado y demandar el transit° a la democracia con justicia y dignidad. 
4  Se propone la creaci6n de un Movimiento de Liberaci6n Nacional encabezado por la CND. 
5  A traves de la cual se constituye el Frente Zapatista de Liberacian Nacional (FZLN), fuerza 
politica que tiene por objetivo impulsar la conformaci6n de un amplio movimiento opositor que 
Ilevara como nombre, Movimiento para la LiberaciOn Nacional (MLN). 

I 
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2.2 LAS ESTRUCTURAS DISCURSIVAS: EZLN-NEOZAPATISTAS-

FOTOPERIODISMO 

Al inicio de la tesis, cuando el camino apenas se perfilaba, mi intension era 

analizar las representaciones que construy6 el fotoperiodismo de las 

neozapatistas; sin embargo, en Ia medida en que avance en el tema puede 

percatarme de Ia enorme contradicciOn en Ia que me encontraba al dejar de 

lado algunas estructuras discursivas que incidian, de manera directa, en la 

construcciOn y complejizaciOn de esas representaciones: la definici6n que 

construyo el EZLN, grupo militar que las vio nacer y del cual emerge la base 

ideolOgica y politica que permitieron definirlas como neozapatistas, asi como la 

autodefinici6n que ellas mismas fueron cimentando. Con esto no quiero decir 

que imicamente son dos las estructuras discursivas que alimentan las 

representaciones construidas por el fotoperiodismo, existen muchas mas, sin 

embargo, son determinantes para entender el fen6meno de Ia representaciOn 

ligado al actuar de los sujetos representados. 

Las representaciones de genero no se construyen y operan de manera 

autOnoma e independiente, estan directamente afectadas por otras 

representaciones, pero tambien por Ia autorrepresentaci6n. Las 

representaciones son producto de estructuras socioculturales complejas, 

diversamente constituidas, pero a la vez intimamente vinculadas. 

Si bien las representaciones hegem6nicas en torno al genero tienden a 

Ia homogeneizaci6n y a Ia dicotomizaci6n, en torno a lo masculino y lo 

femenino, es en Ia autorrepresentacion que se pueden resistir, repensar y 

encontrar salidas a dichas representaciones. De ahi, Ia importancia de analizar 
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las representaciones y su correspondencia con Ia autorrepresentaciOn. 

Siendo asi, la determinaci6n de las estructuras discursivas consideradas 

respondi6 a la redefinici6n del camino teOrico-metodolOgico que fui 

construyendo en la medida que transitaba por la investigaciOn. Las estructuras 

discursivas consideradas fueron: las construidas por el EZLN; por la prensa, 

concretamente a traves del fotoperiodismo; y, por las propias neozapatistas. 

Las dos primeras proveen elementos para el analisis de la representaci6n y Ia 

tercera para la autorrepresentaciOn. 

Las unidades de observacion y analisis consideradas en las estructuras 

discursivas construidas por el EZLN y por las neozapatistas fueron 

eminentemente escritas, mientras que la del fotoperiodismo fueron mixtas 

(texto escrito y visual). Declaraciones, leyes, cartas, entrevistas, notas 

periodisticas y fotografias ampliamente difundidas constituyeron el corpus de 

observaciOn y analisis de la presente investigaciOn. 

Los criterios de selecciOn de los documentos pCiblicos analizados 

estuvieron determinados por los siguientes aspectos. Con respecto al EZLN se 

revisaron Ia Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Declaraciones de la Selva 

Lacandona, asi como un fragmento de la carta enviada por el Subcomandante 

Marcos al periodista Alvaro Cepeda, publicada en La Jornada el 30 de enero de 

1994, donde se hada alusiOn al "Primer alzamiento en marzo de 1993" para 

referirse al momento en que el Comite Clandestino Revolucionario Indigena 

(CCRI) vota y acuerda Ia Ley Revolucionaria de Mujeres. 

Politica e ideolOgicamente hablando, las Declaraciones del EZLN son Ia 

columna vertebral del movimiento, es ahi donde se condensan sus principales 

demandas, planteamientos y prioridades de lucha, es por eso que considers de 
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suma importancia su analisis a fin de identificar la ubicaci6n contextual de las 

neozapatistas en dichos discursos. Mas ally de la menci6n de las neozapatistas 

por parte de algun integrante del EZLN en entrevistas, pronunciamientos o 

comunicados, las Declaraciones evidencian de manera clara el lugar que 

ocupan los sujetos, las demandas y los temas en Ia lucha. 

Tambien me pareci6 muy relevante analizar los fragmentos de la carta 

que envia el Subcomandante Marcos a Cepeda, que si bien se trataba de un 

escrito con una funciOn, caracteristicas, peso politico e ideologico muy diferente 

a las Declaraciones y que, ademas, fue firmada por el Subcomandante y no por 

el CCRI, se trataba de la primera declaracion publics por parte de un integrante 

del CCRI-EZLN en torno a la Ley Revolucionaria de Mujeres. 

Por lo que concierne a las neozapatistas analice la Ley Revolucionaria 

de Mujeres; Ia entrevista realizada por Matilde Perez y Laura Castellanos a la 

comandanta Ramona y Ia mayor Ana Maria titulada "'No nos dejen solas'. 

Mujeres del EZLN. Nuestra esperanza es que nos traten con respeto, justicia y 

democracia" que se publico el 7 de marzo de 1994 en Doble Jornada; Ia 

entrevista realizada por Guillermo Correa, Salvador Corro y Julio Cesar Lopez 

a Ia capitana Laura titulada "La capitana Laura, combatiente de Ocosingo: 

"'Marcos es un hombre como cualquier campesino, aunque sea mestizo... es 

un hombre de lucha'", publicada por Proceso el 18 de abril de 1994; y, las 

palabras de la comandanta Ramona en el Zocalo de la Ciudad de Mexico el 12 

de octubre de 1996. 

Un aspecto central en la selecciOn de estas entrevistas fue contar con 

los testimonios plurales de las neozapatistas (Ia mayor Ana Maria y Ia capitana 

Laura, integrantes de Ia estructura militar y de la comandanta Ramona de Ia 



comandancia general) que me permitieran identificar algunas manifestaciones 

concretas de toma de posturas sobre su participaciOn en el movimiento, 

expresi6n de la autorrepresentaci6n. Si se considera que generalmente los 

voceros del EZLN son masculinos y su discurso expresa una clara tendencia a 

la uniformidad del discurso militar, contar con testimonio de las mujeres 

neozapatistas —que ostentaban diversos cargos en la estructura militar o eran 

representantes de Ia autoridad comunitaria— a muy poco tiempo de iniciado el 

conflicto, resultaba muy significativo. Por su parte, la Ley Revolucionaria de 

Mujeres, es el documento mas notable producido por las mujeres indigenas 

desde que estall6 el conflicto armado el cual no solo es expresi6n de sus 

demandas, ademas se convirtiO en la plataforma politica que defini6 el rumbo 

de su lucha y su redefiniciOn como nuevos sujetos hist6ricos. 

En lo que concierne a la estructura discursiva construida por la prensa 

se analizaron los siguientes medios: La Jornada, El Universal, Excelsior y el 

semanario Proceso. 

Los criterios de seleccion de las fuentes hemerograficas fueron: a) su 

tiraje6  y presencia a nivel nacional; b) los medios que brindaron una cobertura 

puntual al levantamiento armado desde los primeros minutos de haber iniciado 

y atendieron a los momentos claves del conflicto relacionados con Ia presencia 

6  Segijn cifras del Almanaque Mexicano del 2000, La Jornada reportaba un tiraje de 106,471 
ejemplares, Excelsior 200,000 y El Universal 170,356 (Aguayo, 2000). 
Por otra parte, un informe de julio de 2003 de la UniOn de Voceadores y Expendedores de 
Periodicos en Mexico, dado a conocer por la revista electronica Etcetera, reportaban datos de 
tiraje y devolucion de los diarios que se imprimen en el D.F. en los puestos de peri6dicos y 
revistas: La Jornada con un tiraje de 35,000 a 40,000 y un 15% de devolucion, Excelsior con 
66,000 y 10% devueltos y El Universal con 80,000 y 15% de devolucion (Ver Etcetera, 1 agosto 
2003). 
Para el 2004 la revista electronica Etcetera daba a conocer las cifras de yenta promedio 
diarias, segUn los directivos de los medios: La Jornada 107,000,291; El Universal 84,000,448, 
cabe serialar que los nOmeros reportados por el diario son de lunes a viernes ya que el 
domingo cluplica la yenta a 154,000,020; Excelsior, 25,000,357; y el semanario Proceso, 
54,000,444 (Ver Etcetera, 1 octubre 2004). 



de las neozapatistas; c) los medios que contaban con una importante 

producciOn fotoperiodistica en torno a las neozapatistas; y, d) buscar diversidad 

con respecto a Ia linea editorial e informativa de los medios. 

Con respecto al inciso d referido a la diversidad de la linea editorial es 

importante serialar que el diario La Jornada y la revista Proceso se 

constituyeron como medios con una posici6n politica e ideolOgica de apertura a 

la perspectiva de genero o feminista y dieron cabida a la publicaciOn de 

fotografias y notas que atendieron de manera particular Ia presencia de las 

indigenas en el conflicto armado. Por su parte, los peri6dicos El Universal y 

Excelsior manifestaron una posiciOn complaciente frente al actuar del Estado, 

sin embargo, brindaron un importante espacio a la publicaciOn de imagenes 

fotograficas, mas que notas periodisticas, que dieron cuenta de la presencia de 

las mujeres en el movimiento armado. 

Una vez determinados los medios a estudiar se definieron los criterios de 

seleccion de las notas. Haciendo hincapie en el principio rector del 

fotoperiodismo, que es Ia documentaci6n visual y escrita de un hecho, el 

criterio fue fundamentalmente la existencia de imagenes fotograficas donde 

aparecieran mujeres neozapatistas, sin embargo, no fue el Onico. Los aspectos 

considerados para la selecciOn de las fotografias fueron los siguientes: a) haber 

sido publicadas por los diarios La Jornada —y en sus respectivos suplementos, 

en especial la Doble Jornada-, El Universal, Excelsior y por el semanario 

Proceso; b) material publicado del primero de enero de 1994 al 12 de octubre 

de 1996, poniendo especial enfasis en los momentos significativos o clave del 

conflicto armado; c) que aparezcan, en las paginas publicadas, mujeres 

indigenas neozapatistas, identificadas por el use del pasamontafias, paliacate o 
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uniforme militar; d) que le titulo, balazo,7  cabeza,8  sumario,9  pie de foto se 

refiera a "las mujeres neozapatistas", "mujeres del EZLN", "mujeres rebeldes", 

"mujeres combatientes" o que haga alusiOn a alguna de las integrantes del 

movimiento; y por Ultimo, e) fotografias que si bien no fueron publicadas 

durante los denominados momentos clave, son sobresalientes ya que su 

composici6n expresan la agencia de las mujeres, es decir, su participaci6n su 

empoderamiento, su resistencia. 

Un primer acercamiento a la fuentes hemerograficas me neve) a revisar 

un total 3172 ejemplares, de los cuales 1012 fueron de La Jornada, 1012 de El 

Universal, 1012 de Excelsior y 136 de Proceso. En esa primera revision pude 

identificar un total de 318 fotografias de mujeres neozapatistas y atendiendo, 

en un segundo momento, a los criterios de selecciOn establecidos trabaje con 

209 fotografias y sus respectivas notas, corpus del material fotoperiodistico 

analizado. 

El siguiente esquema ilustra el proceso de selecciOn que describo. 
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Se trata de una breve Ilamada de atenci6n que gira en torno al elemento relevante de la nota. 
8  La cabeza se refiere al enunciado que busca atraer la atencion del lector. Es la carta de 
presentaciOn de la nota, su relevancia se observa a traves del puntaje de la letra que se 
emplea en su publicacian y el use de negritas. 
9  Es una brevisima resena de la nota. 
Balazo, cabeza y sumario, generalmente aparecen en este orden de presentaci6n. 



Mujeres neozapatistas 

Representacien Autorrepresentacien 

Estructuras discursivas 

EZLN 

Texto escrito 

✓ Primera Declaracion 
de la Selva 
Lacandona 

v Segunda Declaracion 

✓ Tercera Declaracion 

✓ Cuarta Declaracion 

✓ Fragmentos de la 
carta enviada por el 
subcomandante 
Marcos al periodista 
Alvaro Cepeda 

Fotoperiodismo 

Texto fotografico y escrito 

✓ Fotografias 
publicadas durante el 
periodo de estudio 

✓ Notas periodisticas y 
pies de foto 
publicadas durante el 
periodo de estudio 

Diarios: 
✓ El Universal 
✓ La Jornada 
✓ Excelsior 

Revistai 
✓ Proceso  

Mujeres neozapatistas 

Texto escrito 

✓ Ley Revolucionaria 
de Mujeres 

✓ Entrevista a la 
comandanta Ramona 
y la mayor Ana Maria 

✓ Entrevista a la 
capitana Laura 

✓ Palabras de Ramona 
en el zocalo de la 
ciudad de Mexico 

A fin de it perfilando la metodologia, que me propuse diseriar, para el 

analisis de las formas de representacion de las mujeres neozapatistas, a 

continuaciOn se explican las especificidades atendidas para el analisis del 

fotoperiodismo, estructura discursiva compleja toda vez que su composiciOn 

mixta requiere de una postura transdisciplinar que permits su pertinente 

abordaje. 



2.3 COMPOSICION MIXTA DEL FOTOPERIODISMO: TEXTO VISUAL 

Y ESCRITO 

Pero, por que raz6n esta tesis dio tanta relevancia a la prensa como medio 

generador de representaciones en torno a las neozapatistas y que 

implicaciones metodolOgicas tuvo. 

La difusi6n mediatica sobre la participacion de las mujeres en el conflicto 

estuvo influida, en gran medida, por Ia vision forjada desde la prensa. Una 

prensa diversa que si bien logro trascender los anos de censura y represi6n 

extrema de los arms 60 y 70, enfrentaba en la decada de los noventa, los 

dilemas de un Estado que se negaba a renunciar al control sobre los medios de 

comunicaci6n. 

El periodismo grafico inund6 el mercado con fotografias, declaraciones, 

comunicados, pronunciamientos, entrevistas, notas, reportajes sobre el 

levantamiento armado. El levantamiento armado era la nota a cubrir, todo dato 

que brindara informaci6n sobre las/os insurrectas/os era importante, sobre todo 

en los primeros dias posteriores al estallido del conflicto, pues no se tenia 

antecedente alguno sobre su existencia. 

Con Ia aparici6n del EZLN qued6 de manifiesto el poder y la capacidad 

que tiene el fotoperiodismo para proyectar masivamente a los sujetos sociales 

que construyen la historia.1°  Sin embargo, en este proceso se expresan 

tambien los elementos socio-culturales que fincan al fotoperiodismo como una 

practica social, plagada de codigos, simbolos, representaciones, creencias 

frente a las diferencias etnicas, de clase y genericas. 

10 En una entrevista realizada al Subcomandante Marcos serialaba que los medios de 
comunicacion hacen un esfuerzo por ser poder, ya no el cuarto, actuan como gobierno que se 
desentiende de la realidad y solo voltea la mirada en momentos de catastrofe, natural, social o 
politica (Vease Raymundo Reynoso, 2006). 



El fotoperiodismo logrO dar cuenta de la participaciOn de las mujeres en 

el movimiento. Si bien fueron escasas las primeras imagenes y declaraciones, 

resultaron muy impactantes, independientemente de que en Ia medida en que 

se desarrollO el conflicto, adquirieron mayor notoriedad. 

Las propuestas politicas de las neozapatistas causaron gran expectativa, 

los medios preguntaban por la Ley Revolucionaria de Mujeres y buscaban 

entrevistas con las neozapatistas. La comandanta Ramona, la mayor Ana 

Maria, las capitanas Elisa e Irma fueron las primeras entrevistadas durante 

1994. 

Mexico parecia estar muy lejos de mostrar fotografias de guerra, sobre 

todo donde aparecieran indigenas en lucha. Si bien en sus inicios prevalecian 

las figuras masculinas, primordialmente del Subcomandante Marcos, una vez 

que se difundiO de manera mas puntual Ia participaciOn de las mujeres en el 

movimiento, las imagenes empezaron a diversificarse y a tener mayor 

proyecci6n, "[...] volvio mas visible el protagonismo de las mujeres indigenas, 

que empezaron a ocupar las primeras planas de la prensa nacional" 

(Hernandez, s/f). 

La prensa pernnitio pensar a las indigenas mas alla de su relaciOn con la 

tierra, con las/os hijas/os, con sus madres y padres, fuera de sus casas, incluso 

de sus comunidades, ejerciendo su derecho a hacer y a participar en la guerra, 

a levantar Ia voz, a plantear y buscar el cumplimiento de demandas. Pero al 

mismo tiempo contribuyo a reproducir expresiones y estereotipos que acentilan 

las desigualdades sociales —de genero, clase y etnicas— a traves de 

mecanismos cada vez mas sutiles y encubiertos. 

De tal forma, esta investigacion pretende brindar algunos elementos 



respecto a la utilidad de ver a la prensa como medio con un fuerte poder de 

significaciOn social, condensador de sentidos, pero tambien, como una 

tecnologia de genero que permite entender la construcci6n de lo femenino. 

Ahi se encuentra una de las riquezas de las representaciones que 

construye la prensa, concretamente a traves del fotoperiodismo. Sin embargo, 

su estudio requiere de una propuesta metodolOgica transdisciplinar que 

considere las aportaciones hechas por las diferentes corrientes de estudio que 

se han encargado del analisis de la imagen fotografica y el texto escrito, 

campos de representaci6n nodales del fotoperiodismo. Como premisa 

metodolOgica central de esta investigacion sostengo que el estudio del 

fotoperiodismo no puede centrarse en al analisis de la imagen fotografica o, en 

su defecto, en el texto escrito, ya que ambos campos de representaci6n son 

indisociables y deben ser examinados de forma paralela. La exclusion o debit 

atenci6n de uno de los dos campos contradice el principio fundacional del 

fotoperiodismo. 

Entiendo por fotoperiodismo la "[...] actividad profesional ejercida por 

comunicadores, que mediante un sistema propio de expresiOn en imagenes, 

cumple la funciOn de interpretar la realidad social, a traves de diversos 

discursos simbOlicos sustentados en estructuras formales especificas" (Claro, 

2008, 161). El origen de la funci6n de Ia actividad fotoperiodistica se sustenta 

en los principios rectores del pensamiento positivista: ser garante testimonial de 

la verdad a traves de Ia bbsqueda de la neutralidad y objetividad para dar 

cuenta de la realidad social. 

Uno de los legados del positivismo y que ha planteado grandes retos a 

las ciencias sociales es el hecho de pensar que Ia realidad es ese constructo 



que esta ahi, esperando ser velado, ser desentranado. El positivismo pone el 

acento en plantear que el data esta y no es modificable. En este sentido, el 

debate con el positivismo se centra en la manera como se estudia lo social, ya 

que "si la realidad social se mostrara completa, en lo inmediatamente 

perceptible, no habria necesidad de ciencias sociales para descifrarla. Bastaria 

con buenos fot6grafos para conocerla" (Osorio, 2005, 39). La fotografia sin 

duda no IlegO para resolver de tajo los problemas teOrico-epistemicos 

planteados por las ciencias sociales, pero si para motivar nuevas preguntas y 

retos frente a la forma en que se construye el conocimiento de lo social. La 

realidad no esta ahi para ser retratada, se construye permanentemente, 

argumento que contrapone la idea de pensar a la realidad como algo inerte y 

que a su vez complejiza la labor fotoperiodistica. 

Para Pepe Baeza el fotoperiodismo se caracteriza por el compromise 

que tiene con la realidad y atiende fundamentalmente la coyuntura noticiosa. 

"El fotoperiodismo cuenta con dos polos clave: el determinismo de la 

inmediatez de la foto-acontecimiento, y el tratamiento mas interpretative, 

secuencial y narrativo del reportaje" (Baeza, 2003, 37). Ambos polos permiten 

entender el arduo, intenso y excitante trabajo que realizan las/os fotoperiodistas 

por hacer Ilegar sus trabajos al medio para el que laboran, medio que 

finalmente representa una de las visiones hegemOnicas a traves de las cuales 

se ejerce el poder de construir y difundir la realidad social. En este sentido es 

que la fotografia de prensa es documental, pues fue reproducida con cierta 

finalidad y representaran siempre un medio de informaci6n y conocimiento, de 

tal forma contiene un valor documental, iconografico e incluso estetico, como 

lo plantea Kossoy (2001, 40). 



Siendo asi, es importante precisar Ia diferencia entre fotografia 

documental y fotografia periodistica, distinciOn determinada por el uso social de 

origen establecido por sus creadoras/es. Rebeca Monroy ha dedicado muchos 

atios al estudio de la fotografia y senala que en sentido estricto toda fotografia 

es documental, sin embargo, plantea precisiones Utiles para el analisis 

historicista. La fotografia documental es aquella que forma parte del acervo del 

fot6grafo/a sin que necesariamente sea publicada de inmediato, una vez que 

no tienen Ia certeza de poder vender o entregar todas sus imagenes al medio 

para el que trabajan, forma parte de la memoria colectiva conservada para 

usos diversos colectivos o personales. Por su parte, la fotografia periodistica es 

la que se utiliza al momento por su editor, ya sea porque son realizadas por 

encargo o porque la inmediatez del evento asi lo ameritaba (Vease Monroy, 

2009). De tal forma, la caracterizaci6n de documentalismo y fotoperiodismo 

esta determinada por el uso social inmediato de la imagen. 

Lo que resulta incuestionable es que el origen del fotoperiodismo es 

documentar, testificar, dar cuenta de los acontecimientos. De tal forma, es 

verosimil porque alude a lo veraz, es decir, construye un verosimil 

fundamentado en lo real." 

Para el analisis de la fotografia de prensa recurri a las contribuciones 

teorico-metodologicas del estudio de la imagen, concretamente a los trabajos 

orientados al analisis hist6rico de Ia fotografia, campo de conocimiento que ha 

visto desarrollar una intensa producciOn de investigaciones;12  sin embargo, 

fueron los trabajos de la historiadora del arte Rebeca Monroy (2003, 2004, 

Tema ampliamente desarrollado por Rebeca Monroy quien discute sobre las implicaciones 
eticas entre lo veraz y lo verosimil en la fotografia documental (Monroy, 2008, 183-200). 
Joan Fontcuberta tambien discute sobre los valores eticos e ideologicos presentes en la 
relacion entre imagen periodistica, verdad e indiferencia (Fontcuberta, 2011). 
12  Tema desarrollado en el capitulo IV. 



2008, 2009), del historiador de la fotografia Boris Kossoy (2001) y del 

historiador grafico John Mraz (1999, 2000, 2002, 2006) las/os que orientaron de 

manera mss Clara la construccion de mi camino metodolOgico. 

Boris Kossoy habla de los elementos constitutivos e interrelacionados 

que son la esencia del fen6meno fotografico y que a su vez tienen que ser 

considerados en los estudios histOricos de la fotografia: el asunto: tema 

elegido, el referente fragmento del mundo exterior (natural, social, etc.); el 

fot6grafo: autor del registro, agente y personaje del proceso; y, la tecnologia: 

materiales fotosensibles, equipos y tecnicas empleados para la obtenci6n del 

registro, directamente por Ia accion de Ia luz.13  Elementos que responden a su 

vez a las siguientes coordenadas de situaciOn: 1) el espacio, geografico, lugar 

donde ocurri6 el registro; y 1) el tiempo, cronolOgico, epoca, fecha, momento 

en que ocurri6 el registro. Dando como resultado el producto final, la fotografia: 

la imagen, registro visual fijo de un fragmento del mundo exterior, conjunto de 

los elementos icOnicos que componen el contenido y su respectivo soporte 

(Vease Kossoy, 2001, 29-32). 

Frente a estos aportes y en correspondencia al objetivo de la presente 

investigacion, me enfoque de manera particular en el producto final, lo que 

algunos han denominado la realidad fotografiada,14  momento al que Boris 

Kossoy denomina como la segunda realidad, la del documento, autOnoma por 

excelencia, Ia que permite Ilevar a cabo el analisis iconografico de la 

13  Para contar con una vision panoramica de la evolucion tecnologica de la fotografia desde el 
momento de su apariciOn con el daguerrotipo en 1839 (Vease Rebeca Monroy, 2004). 
14  Daniel Escorza denomina a este momento de analisis hist6rico de la fotografia como realidad 
fotografiada (objeto), ademas senala otras tres coordenadas que considers fundamentales para 
su estudio: el fotografo (el sujeto), la tecnologia que permite esa toms (el medio) y agrega, la 
recepcion y circulacion de esa imagen (funci6n social) (Vease Escorza, 2008, 13-23). 



fotografial6  que consiste en la busqueda del significado del contenido (Vease 

Kossoy, 2001, 37, 75-76). Pero tambien se analizO el fen6meno y sujetos 

sociales: el movimiento armado, concretamente Ia participaciOn de mujeres 

indigenas en sus filas; el medio que publica, una vez que el trabajo 

fotoperiodistico es el resultado de una labors colectiva, de hecho "[...] pocos 

son los fot6grafos que tengan la posibilidad de imponer sus puntos de vista" 

(Freund, 1976, 142). Y finalmente, se consideraron las coordenadas de espacio 

y tiempo, es decir la historizaci6n de la imagen fotografica. 

En la importancia de la historizaci6n de Ia fotografia de prensa han 

insistido, con justificado y particular interes, las/os estudiosos del tema al 

serialar que discursos y significados deben ser analizados a la luz de su 

contexto. Al respecto John Mraz senala que "[...] las fotografias dependen de 

su contexto para fijar su acepciOn. Asi, hay que `historiar' las imagenes si 

queremos saber que quieren decir, porque lo que representa una foto es la 

acumulaciOn de los significados que se han fijado a traves de los diferentes 

contextos en los cuales ha aparecido publicada" (Mraz, 2000). 

La historizacion de la fotografia de prensa permite, entre otros aspectos, 

identificar las motivaciones de su realizaciOn —situacion mediada por Ia relaciOn 

entre lo etico, lo veraz y lo verosimil—, a tal grado de cuestionar la confiabilidad 

de algunas fotografias consideradas como referentes histOricos del 

fotoperiodismo.16  Aunque es importante sefialar que la intervenciOn o alteraciOn 

15 
 Planteamiento fundamentado en los aportes de Erwin Panofsky en su texto Estudios sobre 

iconologia (1994). 
16 

Para profundizar sobre el tema John Mraz analiza los casos de direcci6n fotografica mss 
famosos, termino referido a un genero del fotoperiodismo que se caracteriza por la intervenciOn 
del fotografo/a en la escena fotografiada (Vease Mraz, 2002). 
Otro material fundamental para entender la complejidad del tema es el libro Etica, poetica y 
prosaica. Ensayos sobre fotografia documental, coordinado por Ireri de la Pena (2008) que 
presenta un compendio de articulos que analizan los conceptos verdad, verosimilitud, realidad 
y su relaciOn con la etica, elementos decisivos en la practica del fotodocumentalismo y del 



de Ia imagen se cimienta en un sistema de valores socialmente instituidos; sin 

embargo, lo importante es identificar la confiabilidad de los materiales a 

estudiar. 

Al contextualizar e historiar Ia fotografia se dara un gran paso para tratar 

de entender su cOmulo de discursos y significados. La fotografia de prensa, 

pero tambien los textos escritos que Ia acompanan, son medios poderosos de 

construcciOn y de producciOn de discursos y significados que bajo esta 

consideraciOn apunta importantes elementos para ser estudiados. 

Al historiar Ia imagen forzosamente se alude a la intertextualidad, es 

decir, la relaciOn que guards esa imagen con otros textos y que permite realizar 

una lectura contextual del material en su conjunto. Las imagenes de los 

diferentes medios analizados guardan estrecha relaciOn entre ellos, pero 

tambien con Ia historiografia del movimiento neozapatista. La consideraciOn del 

estudio de las tres estructuras discursivas consideradas por esta investigacion 

responde al principio de la intertextualidad. 

Sintetizando, los elementos que con base en Ia propuesta metodolOgica 

de Kossoy, contemplo en la presente tesis para el analisis de Ia realidad 

fotografiada son: a) el fen6meno y sujetos sociales fotografiados, b) el medio 

que publica, y c) la historizacion de las imagenes. 

La propuesta de analisis de los textos visuales y escritos se hace a 

traves de la perspectiva de genero. Es importante serialar que en los estudios 

sociohist6ricos del fotoperiodismo realizados en nuestro pals, la incorporaciOn 

del genero en el analisis ha sido muy discretamente explorada (Mraz, 1992; 

fotoperiodismo. Libro inspirado en la controversia que caus6 la premiaci6n en la VI Bienal de 
Fotoperiodismo en junio del 2004, del reportaje "Mexicaltinzo, comunidad en rebeldia" 
contenida en el ensayo Alma en /a azotea de Giorgio Viera. Material que para algunas/os se 
trataba de un plagio, para otras/os, resultaba trascendental por la fuerza de la imagen, 
independientemente de su origen. 



Monroy, 2007; Dorotinsky, 2009). 

"El genero organiza las distancias a partir de las diferencias corporates; 

las clases, las diferencias sobre Ia apropiaciOn del trabajo y su productos; las 

etnicas, las diferencias culturales y raciales" (De Barbieri, 1998, 127). Las 

diferencias sexuales acentuan las desigualdades sociales, fen6meno relacional 

que tiene efectos directos en las formas de representaci6n a traves de la 

imagen. La construed& social de las diferencias ha contribuido a enfatizar las 

distancias sociales, expresadas a traves de relaciones y representaciones que 

enfatizan, de manera directa o indirecta, las desigualdades. El analisis de la 

imagen a traves de Ia perspectiva de genero permite observar de manera clara 

dicho fenOmeno. 

En el analisis de la fotografia de prensa a traves del genero, Ia imagen 

del cuerpo es central pues permite identificar los mecanismos a traves de los 

cuales opera Ia reproducci6n de las diferencias y desigualdades sociales. 

Cuando se fotografian a sujetos, lo que se observan en las imagenes son 

cuerpos, de tal forma, representaciOn-genero-imagen del cuerpo son elementos 

constitutivos en el estudio de la fotografia cuando lo que se quiere identificar es 

cam° operan las diferencias y desigualdades sociales a traves de Ia 

representaciOn. Ademas, es igualmente importante el analisis de la imagen del 

cuerpo de las mujeres considerando los contextos socioculturales que los 

vieron constituirse a fin de evitar juicios bajo parametros equivocos o 

descontextualizados. 

Para el analisis de las representaciones de lo femenino en el 

fotoperiodismo hay tres premisas que considero fundamentales y que se han 

atendido a lo largo de los dos primeros capitulos de Ia tesis, pero que sin 
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embargo, me parece importante enfatizar: 

a) La prensa como tecnologia de genero 

El fotoperiodismo es un artefacto cultural verosimil difundido 

masivamente que se encuentra saturado de significados sociales sobre el 

caracter socialmente construido del genera El fotoperiodismo es un importante 

constructor y portador de discursos y significados, asi como condensador de 

sentidos en torno al genero. En esas representaciones se ubica el corpus de 

esta investigaciOn. 

b) Analisis indisociable de los textos visuales y escritos para el 

conocimiento de "lo femenino" 

La composiciOn del fotoperiodismo como estructura discursiva rnixta 

requiere del analisis indisociable entre imagen y texto escrito. Soslayar la 

relevancia de alguno de sus dos campos de representaci6n conlleva una 

inexactitud metodologica sobre todo cuando se analiza la representaciOn de lo 

femenino. 

La imagen del cuerpo a traves de la fotografia es una especie de mapa 

que expresa los mecanismos a traves de los cuales se inscriben las diferencias 

y desigualdades sociales. Pero tambien, el discurso escrito permite identificar 

como operan las definiciones categOricas sobre esas imagenes corporales que 

generalmente operan como dispositivos de redefiniciOn de la imagen. La 

imagen y el texto escrito del fotoperiodismo definen y redefinen 

permanentemente lo femenino, ahi se encuentra su riqueza para el analisis de 

lo social, pero tambien su complejidad. 

c) Analisis relacional de estructuras discursivas 

El material fotoperiodistico en torno a las mujeres neozapatistas carece 



de inocencia y de ingenuidad, esta plagado de un fuerte contendido politico e 

ideologico que necesita ser analizado en correspondencia con los sujetos y el 

movimiento social que le dieron origen, que lo definen, que lo influyen 

permanentemente: el EZLN y las neozapatistas. De ahi la importancia de 

estudiar las representaciones de las neozapatistas a traves del fotoperiodismo, 

pero tambien las estructuras discursivas construidas por el EZLN y por las 

propias neozapatistas. 

2.4 ANALISIS SOCIO-HISTORICO DE LAS REPRESENTACIONES 

DE LAS NEOZAPATISTAS 

Con base en lo expuesto hasta es que propongo lo que he denominado 

Analisis socio-hist6rico de las representaciones de las neozapatistas que 

persigue la identificaciOn de simbolos, significados y sentidos en torno a la 

definici6n de lo femenino en un contexto de guerra en las siguientes estructuras 

discursivas: fotoperiodismo/EZLN/mujeres neozapatistas, considerando sus 

respectivos campos de significaci6n (visuales y escritos). 

A continuaciOn explicare en que consiste el analisis de cada estructura, 

para lo cual diseno unos cuadros que permiten clarificar y organizar los 

elementos de observaciOn y analisis. 

Iniciare con el fotoperiodismo. Los campos de significaciOn mixtos que lo 

componen brindan elementos suficientes para el analisis tanto de Ia 

representaci6n (desde la vision de los otros) como de la autorrepresentacion 

(da cuenta de la toma de postura pCiblica de las indigenas). En el caso del 

texto visual Ia representaci6n se construye a traves de la compleja vision del 



grupo de trabajo que interviene en Ia construcciOn de la imagen que va desde 

la/el jefa/e de noticias que encarga a sus fot6grafas/os cubrir una nota, la/el 

fotOgrafa/o, el/la editor/a de imagen, hasta el cuerpo directivo que determina la 

imagen a publicar. La representacibn en el texto escrito, por su parte, lo 

construyen colectivamente la/el jefa/e de noticias que determina la nota a 

cubrir, periodistas, columnistas, editorialistas y redactores/as. En el proceso de 

construcciOn del mensaje fotoperiodistico intervienen muchas miradas 

encargadas de Ia valoraciOn, verificaciOn, interpretaciOn y materializacion de la 

informaciOn. 

Las operaciones discursivas17  considerados para el analisis de la 

representacion de lo femenino en las imagenes fotograficas son: la descripciOn 

de las neozapatistas: edad aproximada, etnia, en que actuaciones se 

encontraban, vestimenta, asi tambien la descripciOn de los sujetos, objetos y 

escenarios que aparecen en cuadro; la composici6n fotografica:18  simetrica19  o 

asimetrica20, ritmos visuales, presencia de figuras geometricas en Ia imagen,21  

equilibrio (cualitativo y cuantitativo) y puntos de fuga o diagonales. Aspectos 

compositivos de la imagen que me permiten identificar como la organizaci6n 

interna, el equilibrio o irregularidad de sus componentes expresan 

determinadas tendencias de representacion de lo femenino. Por ejemplo, los 

17  Las operaciones discursivas son estrategias a traves de las cuales se organiza y estructura 
la informacion que se socialize, la cual puede ser visual o escrita. Tienen un proposito 
comunicativo, que sin embargo, opera bajo ciertas especificidades en funciOn de la politica 
editorial del medio. 
18 "La composici6n es uno de los aspectos mas importantes para la obtenci6n de una imagen 
facilmente legible. Es el arte de la organizaci6n de los elementos que intervienen en una 
imagen: puntos, lineas, tonos, superficies y colores, para lograr una perfecta comunicacion 
visual". "[...] sirve a un proposito eminentemente practico, que es ayudar a comunicar el 
significado de la imagen con tanta efectividad como sea posible" (Moya, et al., 1976, 195). 
1  "[...] es aquella cuyos elementos estan dispuestos de igual forma arriba que abajo; a la 
derecha, que a la izquierda. Da la impresion de rigor, fuerza, equilibrio y estabilidad" (Idem.). 
20  Es Ia que "[...] presenta una estructura irregular, agil y dinamica" (Idem.). 
21  Se refiere a "las figuras geometricas de base que intervienen en la disposicion de los 
elementos de una imagen fotografica son: el triangulo, el circulo, el cuadrado y el rectangulo" 
(Ibid, 197). 



equilibrios cuantitativos resultan sustanciales para identificar Ia relevancia que 

se da a la figura femenina cuando comparte cuadro con sujetos masculinos, lo 

cual puede analizarse tambien a traves de Ia presencia de figuras geometricas 

en la imagen, aspecto sustancial para identificar la presencia de la imagen 

corporal de las neozapatistas en primer o segundo piano, segOn corresponda. 

Sin embargo, para Ia identificaciOn de significados, simbolos y sentidos 

en torno al genero a traves de Ia imagen no es suficiente con la lectura de la 

composicion fotografica, esta debe realizarse en correspondencia con la 

representacion corporal fotografiada. 

Dicha representacion se analiza a traves de los siguientes elementos: Ia 

fragmentacion corporal, es decir, que partes del cuerpo se preponderan y c6mo 

se presentan, lo cual puede leerse a traves de los pianos (general, medio, 

detalle, americano, primer piano o primerisimo primer piano) y los angulos 

fotograficos (cenital, picado, normal o a nivel del horizonte, contrapicado y 

nadir); el equilibrio cuantitativo genericamente hablando pero con respecto a la 

construed& del cuerpo individual o colectivo, femenino o mixto; y, finalmente 

las posturas en las que se fotografia a las neozapatistas: activa o pasiva. 

El analisis del otro campo de significaci6n del fotoperiodismo, el texto 

escrito, considera las siguientes operaciones discursivas: Ia descripciOn general 

de la nota (de quien y de que se habla, quienes son las/os protagonistas, 

fuentes para la construcci6n de la nota); la estructura de significaci6n verbal del 

medio, poniendo especial enfasis en la informaciOn de las primeras planas de 

los diarios, encabezados/titulares, titulos y pie de fotografias; genero de 

enunciaci6n, en femenino, en masculino o mixto; categorias empleadas para la 

definiciOn de las neozapatistas: mujeres indigenas, zapatistas, indigenas, 



mujeres armadas, u otras; use de asociaciOn de categorias preconcebidas para 

la definici6n de las mujeres indigenas, por ejemplo mujer-madre, indigena-

debit, indigena-ignorante; consideraciOn u omision de las propuestas y 

demandas de reivindicacian politica de las neozapatistas; y, funcion 

protag6nica o secundaria de las indigenas en la construcci6n del texto escrito. 

El siguiente cuadro esquematiza lo descrito: 

Representacion 
Texto fotografico 

• Sujetos y elementos que integran la imagen: 
mujer/es neozapatista/s (edad aproximada, 
etnia o vestimenta); con quien o quienes 
comparte cuadro; en que escenarios (contexto). 

• Composici6n fotografica: simetrica o asimetrica, 
ritmos visuales, presencia de figuras 
geometricas en la imagen, equilibrio (cualitativo 
y cuantitativo) y puntos de fuga. 

✓ RepresentaciOn corporal fotografiada 
✓ Fragmentacion corporal: pianos (general, 

medio, detalle, americano, primer piano o 
primerisimo primer piano) y angulos 
(cenital, picado, normal o a nivel del 
horizonte, contrapicado y nadir) 

✓ Imagen del cuerpo individual o colectivo. 
✓ Imagen del cuerpo femenino o mixto 

(aparecen solo mujeres o mujeres 
acompanadas de hombres y/o nirias/os). 
Equilibrio 	cuantitativo 	genericamente 
hablando. 

✓ Postures: active (en movimiento) o pasiva.  

Texto escrito 

Composicion de la note: de quien y de que se 
habla, quienes son las/os protagonistas, 
fuentes pare la construcciOn de la note. 

Estructura de significacien verbal del medio, 
poniendo especial enfasis en la revision de 
primeras planes, encabezados/titulares, titulo y 
pie de foto: 
✓ Genero de enunciacion: femenino, 

masculino o mixto. 
✓ Categorias de definici6n: mujeres 

indigenas, zapatistas, indigenas, mujeres 
armadas, etc. 

✓ Asociaci6n de categorias preconcebidas: 
mujer-madre, 	indigena debit, 	indigena- 
ignorante. 

✓ Consideraci6n u omisi6n de las propuestas 
y demandas de reivindicacion politica de 
las neozapatistas. 

✓ Funcion en la construcci6n de la nota: 
protagOnico o secundario. 

✓ Fecha 
✓ Lugar 
✓ Autoria 
✓ Medio que public6 la imagen (politica editorial e 

informative del diario o revista) 
✓ Ubicacion: secciOn y pagina/s donde aparece 

publicada 
✓ PublicaciOn en la que aparecio originalmente 
✓ Recurrencia de aparicion 
✓ Usos posteriores (si los hay) 
✓ Genero fotoperiodistico: nota grafica, 

fotorreportaje y foto ensayo.22  

✓ Medio que public6 la nota 
✓ Lugar 
✓ Autoria 
✓ Fecha 
✓ Ubicacion: pagina/s donde aparece 

publicada y extension de la note 
✓ InformaciOn del balazo, titular o sumario 
✓ Cuerpo de la nota 
✓ Titulo de la fotografia 
✓ Pie de foto 

22  Los generos periodisticos y del fotoperiodismo han inspirado intensas discusiones sobre su 
pertenencia, problematica o confusi6n. Algunas/os de las/os pensadoras/es que se han dado a 
la tarea de enriquecerla son: Jose Luis Martinez (1974), Gonzalo Martin Vivaldi (1986), Roman 
Gubern (1992), Jose Martin Aguado y Jose I. Armentia (1995), Carlos Abreu (1998), Rebeca 
Monroy (2003), Valerie Picaude y Arbaizar (eds.) (2004) y Jorge Claro (2008), entre otras/os. 



Ademas de los elementos expuestos, trabajo en Ia identificaci6n del 

estilo fotografico del periodic° y posteriormente el estilo fotografico y tematicas 

de las/os fot6grafas/os, lo que permite analizar de manera integral el material 

publicado a traves de un acercamiento de caracter comparativo. Pero tambien 

me Ileva a plantear algunas reflexiones en torno a las diferencias y confluencias 

del trabajo de mujeres y hombres al momento de representar fotograficamente 

lo femenino para lo cual entrevisto a Frida Hartz y a Raul Ortega, fot6grafas/os 

de La Jornada entre 1994 y 1996, especialmente relevante en Ia 

fotodocumentaciOn del movimiento neozapatista y particularmente en torno a 

las mujeres indigenas. 

Los aspectos que se consideran para el analisis de la 

autorrepresentaci6n de las neozapatistas en el fotoperiodismo a traves de sus 

dos campos de significacion (texto fotografico y escrito) son: 

Autorrepresentaci6n 
Texto fotografico 
	

Texto escrito 

✓ Vestimenta: ropa militar, ropa tradicional, con ✓ Recuperacian 	de 	testimonios 	de 	las 
fusil, pasamontanas, paliacate, etc. 	 neozapatistas. 

✓ Funcion: mando militar, milicianas, insurgentes, 
bases de apoyo o representantes de la 
comandancia general. 

✓ Actividad o tarea que realiza: en gestibn 
politica, instrucci6n militar, en mesas de 
dialogo, en conferencias de prensa, etc. 

✓ Forma de abordar al fotografo/a: de frente, perfil 
consciente o inconsciente, agresiva, pasiva 

V Propuestas y demandas de reivindicacion 
politica, criticas o posicionamientos. 

Para la organizacian de la informacion proveniente del texto fotografico 

se elaboran Mapas de elementos iconograficos de acuerdo con los momentos 

Esta investigacion retomara los generos del fotoperiodismo propuestos por Monroy al analizar 
el trabajo del fotorreportero Enrique Diaz: la nota grafica condensa en una sola imagen la 
informaci6n de algt:in evento; el fotorreportaje, presenta una secuencia grafica que acompana 
un texto o nota publicada; y, el fotoensayo, aqui la propuesta visual del fot6grafo/a es lo que 
cuenta y se publica a veces con pie de foto o solo con un titular (Vease Monroy, 2003, 31). 



slave del conflicto y para el texto escrito se diselian Cuadros de analisis de 

textos organizados por fuente periodistica y por momento slave del conflicto 

armado.23  

La segunda estructura discursiva considerada por esta tesis es la 

construida por el EZLN a traves del campo de significaciOn meramente escrito. 

Los aspectos considerados para el analisis de la representaci6n y la 

autorrepresentaciOn son los siguientes: 

RepresentaciOn 

Texto escrito 

✓ 	Categorias de definicion de las neozapatistas. 

✓ Funcion protagonica o secundaria en la estructura del documento: declaraciones, cartas, leyes, 
pronunciamientos. 

✓ Consideracion u omision de las propuestas y demandas de reivindicacion politica de las neozapatistas. 

✓ Recuperacion de testimonios de las neozapatistas: argumentos, criticas, demandas o 
posicionamientos. 

AutorrepresentactOn 

Texto escrito 

✓ Testimonios de las neozapatistas: argumentos, criticas, demandas, posicionamiento, etc. 

✓ Propuestas y demandas de reivindicaciOn politica. 

Finalmente, el analisis de la estructura discursiva construida por las 

neozapatistas donde se estudia la autorrepresentacion considera lo siguiente: 

23 Material que se presenta en el apartado de anexos. 



AutorepresentaciOn 

Texto escrito 

Capacidad de crear un discurso politico que les confiriera identidad como neozapatistas. 

Categorias de autodefiniciOn. 

Propuestas y demandas de reivindicacion politica. 

Padicipacion en la estructura organizativa del movimiento. 

Es importante mencionar que el analisis de los capitulos referidos a las 

estructuras discursivas construidas por el EZLN y las neozapatistas esta 

enriquecido por los testimonies de la Dra. Mercedes Olivera, antropologa 

feminista que se die a la tarea de estudiar ampliamente al movimiento armado — 

concretamente la participaci6n de las mujeres en sus filas— desde su aparici6n 

pUblica en 1994, lo que me permiti6 atender varias ausencias histOricas con 

respecto al tema. Motive por el cual fue entrevistada el 8 de noviembre del 

2011 en su casa de San CristObal de la Casas, Chiapas. 

En aras de la mejor comprensi6n del analisis de las estructuras 

discursivas es importante serialar que a continuaciOn se atienden de forma 

separada (el EZLN- las neozapatistas — el fotoperiodismo) para en un segundo 

memento dar paso a su analisis relacional. 



CANTULO III. LAS NEOZAPATISTAS Y EL EZLN 

El fin de siglo dejb ver las marcadas contradicciones en un pais que, por un lado, 

parecia perfilarse hacia la modernidad y, por otro, evidenciaba su incapacidad 

para atender las necesidades basicas de una nacibn diversa, compleja y 

pluricultural, como la mexicana. Con la firma del Tratado de Libre Comercio de 

America del Norte en 1992, Mexico entraria aparentemente en una nueva etapa 

de progreso y alianzas comerciales con los paises mas poderosos del continente 

americano; sin embargo, su entrada en vigor en 1994 se vio ensombrecida por el 

surgimiento de un movimiento armado que denuncib al mundo las marcadas e 

histOricas desigualdades sociales que el Estado mexicano decia tener ya 

resueltas. Para entender el malestar historic° del pueblo chiapaneco, Pablo 

Gonzalez Casanova sefialo las causas que dieron origen a la rebeliOn: una 

herencia rebelde, la crisis de la hacienda tradicional, la accion pastoral, los 

estudiantes del 68, menos tierras para mas "pobres", la politizacion de los "pueblos 

indigenas", la violencia y la ley, asi como, la violencia negociada con perdidas y 

ganancias (Vease Gonzalez, 1998). 

La rebeliOn era una afrenta al proyecto modernizador barbaro y excluyentel  

y seriala la fuerte crisis politico social por la que atravesaba nuestro pais.2  

1  Vease Thomas Benjamin, 1989. 
2  Habria que apuntar que esta crisis no fue exclusivamente producto de la aparici6n del EZLN. La 
inestabilidad politico-social que vivia nuestro pais en ese momento estuvo motivada, entre otras 
muchas cosas, por el fraude electoral de 1988, seguido de una lista interminable de asesinatos 
politicos y a personajes de la esfera pUblica: el asesinato del cardenal Juan Jose Posadas 
Ocampo, quien cayo acribillado el 24 de mayo de 1993 por supuestos vinculos con el narcotrafico; 
el asesinato del candidato a la presidencia por el partido de estado, Luis Donaldo Colosio Murrieta 
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Las demandas del movimiento armado que aparecen publicadas en la 

Primera DeclaraciOn de la Selva Lacandona que data de 1993 y que se da a 

conocer en enero de 1994, manifiestan claramente como el proyecto 

modernizador del Estado mexicano no habia sido capaz de emprender cambios en 

las relaciones sociales: trabajo, tierra, techo, alimentaciOn, salud, educaci6n, 

independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Once demandas, muy 

concretas, pero a su vez muy reveladoras de la situaciOn de marginaciOn y olvido 

que han enfrentado histOricamente los indigenas y la poblacion rural del estado 

chiapaneco. 

El EZLN, instituido formalmente en 1983,3  se inserta en los denominados 

nuevos movimientos antisistemicos, los cuales, mas alla de buscar el 

reconocimiento, pretenden terminar con todo tipo de exclusiOn y desigualdades 

sociales. Para Carlos Antonio Aguirre, la lucha genuinamente antisistemica, 

anticapitalista de los movimientos latinoamericanos, donde ubica al EZLN, no es 

por el simple reparto agrario, ni la conquista de la propiedad individual o colectiva 

de la tierra, es algo mucho mas profundo, implica la eliminaciOn y supresiOn de 

toda posible propiedad privada de la tierra sea individual, colectiva, estatal o 

social. Esto no solo haria imposible la existencia del capitalismo, tambien de 

el 23 de marzo de 1994 en plena contienda electoral; el asesinato tambien de Jose Francisco Ruiz 
Massieu el 28 de septiembre de 1994, donde se acus6 a Ra01 Salinas de Gortari de ser uno de los 
autores intelectuales de quien en vida fuera su culiado y se desempenara como secretario general 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI); la crisis econornica que el pals enfrent6 en 1995; y, 
el supuesto suicidio, el 15 de septiembre de 1999, de Mario Ruiz Massieu, exprocurador general de 
la Republica y comisionado para investigar la muerte de su hermano Francisco, evidenciaron serios 
actos de corrupci6n en las mas altas esferas de poder. 
3  Aunque su origen se encuentra en las Fuerzas de Liberacian Nacional (FLN) fundadas en 
Monterrey en 1969. Para mayores referencias sobre los antecedentes historicos de la rebelion 
chiapaneca vease Womack Jr., 2009. 
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cualquier sociedad dividida en clases sociales, lo que a su vez contribuiria a hacer 

obsoleta la existencia del sistema patriarcal (Vease Aguirre, 2009-2010). 

Para Adolfo Gilly la rebeliOn indigena chiapaneca, antigua en sus raices —se 

remonta a la Colonia— y moderna en su discurso, aparece como un movimiento no 

solo en defensa de la comunidad agraria y en contra del capitalismo pues, 

ademas, antepone una premisa fundamental: Th..] no habra modernidad y razOn 

para nadie si no hay trabajo, disfrute y dignidad para todos" (Gilly, 1997, 15). 

Los movimientos indigenas en Mexico se habian organizado en funciOn de 

demandas en torno a la tierra, la autonomia, el respeto a la cultura o defensa 

ecolOgica, de ah1 la importancia del EZLN como nuevo movimiento social4  que 

trasciende esta lucha y se posiciona, no solo como constructor de identidad 

propia, tambien en busqueda de producir una sociedad movida por nuevas y 

diferentes relaciones sociales, pero c,hasta donde estas nuevas relaciones 

contemplan la situaciOn de las mujeres? 

Como producto de esta lucha el EZLN abrio nuevos espacios de 

participaciOn ciudadana —aunque limitados aOn—, donde las mujeres indigenas 

lograron poner en la mesa de discusiOn el tema de la desigualdad de genera al 

mismo nivel que se planteaba la discusiOn de las desigualdades de clase o etnia. 

Sibien la participaci6n de las mujeres en los movimientos armados en 

Mexico no es nueva ni reciente —el presente siglo las via involucrarse 

intensamente en la Revolucion Mexicana de 1910, en la guerra cristera suscitada 

entre 1926 y 1929 a la guerrilla de los 70— se puede afirmar que el EZLN permite 

4  Sobre la funcion de los nuevos movimientos sociales como productores de la sociedad vease 
Touraine, 1995. 



abrir formas mas sofisticadas de involucramiento de las mujeres en la estructura 

del movimiento. Si concebimos esta historia como un proceso dialectic°, podemos 

entender que la participacion de las mujeres en el EZLN esta directamente 

relacionada con el involucramiento historic° de las mujeres en los movimientos 

armados en America Latina. 

3.1 ANTECEDENTES: MUJERES Y MOVIMIENTOS ARMADOS EN 

AMERICA LATINA 

Los movimientos armados en America Latina, fundamentalmente en la segunda 

mitad del siglo XX, se desarrollaron como respuesta a regimenes autoritarios que 

privilegiaron intereses de clase, acentuando las desigualdades econ6micas, 

sociales, politicas y culturales. En este proceso, la participacion de las mujeres fue 

central. A continuaci6n revisaremos algunos de los movimientos donde puede 

ubicar su presencia. 

El Frente Sandinista de LiberaciOn Nacional (FSLN) de Nicaragua fue 

fundado en 1962 y tuvo como objetivo el derrocamiento de la dictadura somocista 

apoyada por el imperio norteamericano. El 19 de julio de 1979 se declara a 

Nicaragua libre con el triunfo del FSLN, logrando asi derrocar a la dictadura. 

En esta sinuosa lucha, la participaciOn de las mujeres fue muy significativa. 

Algunos ejemplos, en 1977 surge la AsociaciOn de Mujeres ante la Problematica 

Nacional (AMPRONAC), antecedente de la Asociaci6n de Mujeres NicaragOenses 



Luisa Amada Espinoza; quien habia colaborado en el FSLN desde su fundaciOn.5  

Araceli Perez Darias, fue una de tantas mujeres que decidieron unirse a la lucha 

en contra del regimen dictatorial somocista. Nacida en Espana pero naturalizada 

mexicana, se incorpora al FSLN en 1976 para despues partir a Nicaragua donde 

muere asesinada en 1979 a manos de la guardia dictatorial.6  

La incorporaci6n de las mujeres a la lucha guerrillera en Guatemala se 

potenci6 a partir de la decada de los 70; sin embargo, fue en los 80 cuando "[. .] 

casi la cuarta parte de las combatientes eran mujeres, segun las combatientes" 

(Forster, 2004). 

Guatemala experimentO 36 anos de guerra civil, la lucha mas larga en 

America Latina. El conflicto inicio en 1960 cuando una parte del ejercito se sublev6 

frente a la politica pro-norteamericana de Miguel Ydigoras. En la primera mitad de 

la decada de los 60 aparecen el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-

13) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) —los grupos mas antiguos—, 

sucediendoles la OrganizaciOn Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) en 

1971 y el Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP) en el 1972, todos con amplias 

bases de apoyo campesina e indigena. En todos los grupos tambien, la 

participaciOn de las mujeres era importante. Para la decada de los 80 una cuarta 

parte de los combatientes eran mujeres (Forster, 2004). Por ejemplo, en el EGP, 

5  Vease Randall, 1989 y Maier, 1980; 1985. 
El trabajo de Anna M. Fernandez, por su parte, analiza la situacion social de las mujeres 
nicaraguenses, concretamente las de los sectores populares, para explicar los obstaculos que han 
frenado las transformaciones intergenericas en un pais que logro cambios sociopoliticos. Vease 
Fernandez, 2000. 
6  Emma Yanes realiza un recuento de la lucha emprendida, durante casi tres anos, por Araceli 
Perez, mujer que creyo en la democratizaci6n de America Latina y por ella dio su vida (Vease 
Yanes, 2008). 
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organizaciOn politico-militar, las mujeres participaban como militantes, 

combatientes y en las bases de apoyo.7  

La lucha salvadorena (1981-1992) encabezada por el Frente Farabundo 

Marti para la LiberaciOn Nacional de El Salvador (FMLN) compuesto por cinco 

organizaciones de lucha: Resistencia Nacional, Fuerzas Populares de Liberacion, 

Fuerzas Armadas de Liberaci6n, Partido Revolucionario de Trabajadores de 

Centro America y el Ejercito Revolucionario del Pueblo. Finalmente, despues de 

mas de diez anos de lucha, el FMLN tuvo que negociar con el gobierno que quiso 

derrocar y que a su vez estaba auspiciado por el gobierno norteamericano. 

En el FMLN las mujeres podian desempenarse como colaboradoras o 

militantes y las actividades iban desde el apoyo material y emocional de "los 

muchachos", labores de cocina, fungir como "correo", transportando articulos utiles 

para los campamentos, en el frente politico o militar —aunque las menos—, atenciOn 

sanitaria, operaciOn de radios, como brigadistas, entre otras. Lo que habria que 

resaltar es que en diciembre de 1981 se cre6 el Batallon Silvia, compuesto 

exclusivamente por mujeres y era dirigido por una joven de 19 arios. El BataIlOn se 

hizo famoso por enfrentar con exit° a las fuerzas combinadas de dos batallones 

del ejercito regular entrenados en los Estados Unidos (Vease Rayas, 2009). 

En Mexico existen referentes histOricos sobre la participaci6n de las 

mujeres en la guerrilla rural, aunque su presencia en terminos numericos es 

minima comparada con la existente en el EZLN. El Movimiento 23 de septiembre, 

la Asociaci6n Civica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres, abrieron 

la posibilidad de incorporar en sus filas la presencia de mujeres. 

7  Vease Solarzano, 1989, 82-84 y Carrillo, 2008, 625-639. 



Macrina Cardenas Montano, ex-presa politica, integrante del movimiento 

estudiantil y de los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que operaba en la 

Ciudad de Mexico senala que "a principios de la decada de los setenta la 

presencia de los grupos armados en todo el pals era ya un hecho. Mas de la 

cuarta parte de los militantes de estos grupos eran mujeres —en el ambiente de 

aquella epoca la igualdad de la mujer era parte de la utopia— [...]" (Cardenas, 

2008, 610). 

Karen Kampwirth estudia a las mujeres que se unieron a los movimientos 

revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Mexico —concretamente el 

chiapaneco— y encontro que la incorporaciOn de las mujeres se vio facilitada por 

los siguientes factores: Cambios estructurales gestados por los efectos de la 

globalizaciOn con respecto a la concentracibn y posesiOn de la tierra, la emigraci6n 

masculina, cambios en la estructura familiar y la emigraci6n femenina. Cambios 

ideolOgicos organizacionales motivados por los cambios en la iglesia catOlica 

gestados a finales de los arios sesenta a traves de la denominada Teologia de la 

Liberaci6n que promovi6 la organizaci6n social en general, lo que tuvo efectos 

directos sobre las mujeres, tambien las modificaciones en los metodos de lucha, 

de la organizaciOn de "foco"8  a la movilizaciOn masiva, de la estrategia militar a la 

estrategia politico-militar. Factores politicos, motivados por la respuesta autoritaria 

del estado que hizo despertar en las mujeres la necesidad de recurrir a acciones 

mas radicales. Factores personales, como tradiciones familiares de resistencia, 

8  Tactica que buscaba el impulso de "focos revolucionarios" que se fijaron como objetivo el inicio de 
la lucha por regiones, lo que en un segundo momento multiplicaria el movimiento armado. 
Planteamiento propuesto por Ernesto Che Guevara. 
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pertenecer a grupos o redes sociales y el ano de nacimiento; y finalmente, la 

combinaciOn de todos estos factores.9  

Si bien los contextos y motivaciones que Ilevaron a las mujeres a integrarse 

en los movimientos armados en America Latina durante la segunda mitad del siglo 

XX son muy similares, y nos permiten hablar de ciertas continuidades, pero 

tambien de rupturas, que en voz de Macrina Cardenas fueron marcados por las 

neozapatistas. 

A mas de treinta anos, la participacibn de las mujeres en los 

movimientos armados ha crecido tanto cuantitativa como 

cualitativamente. Esto se puede ver en el movimiento indigena 

zapatista en donde se da la participacion de las mujeres en todos 

los niveles. Por otro lado, ellas ya no solo participan por un cambio 

en la sociedad, sino que ya han integrado desde ahora demandas 

especificas de genera Algo que las mujeres de los movimientos 

armados de los setenta no hicimos (Cardenas, 2008, 624). 

La construccibn de un discurso politico propio con base en demandas de 

genero, la critica a la exclusibn y racismo que han enfrentado los pueblos indios, 

asi como su organizaciOn y participaciOn en el movimiento armado, hicieron de las 

neozapatistas un referente sustantivo con respecto a las nuevas formas de 

construccibn de las mujeres en los movimientos armados. Las neozapatistas son 

expresiOn de una ruptura, no solo en el interior del movimiento chiapaneco, 

tambien ante el movimiento nacional indigena de mujeres y frente a los 

movimientos contestatarios y armados a nivel nacional y latinoamericano sobre 

todo por la dimension de sus demandas expresadas en la Ley Revolucionaria de 

9  Vease Kampwirth, 2007, 28-29. Cursivas de Kampwirth. 
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Mujeres. 10  Karen Kampwirth apunta que las demandas de la LRM contrastan con 

las agendas originales de los grupos guerrilleros de America Latina, los cuales 

apenas mencionaban cuestiones de genero (Vease Kampwirth, 2007).11  

A la LRM, sin embargo, le antecede un largo e intenso proceso de lucha 

que las mujeres indigenas tuvieron que impulsar para incorporarse a las filas del 

EZLN. 

32 INCURSION FEMENINA EN EL EZLN 

La incursion de las mujeres en el EZLN no se origin6 a raiz de la apariciOn en la 

escena publica del movimiento armado, tiene un antecedente de movilizacion que, 

de acuerdo con lo planteado por Aida Hernandez, "[...] fue la expresi6n de un 

largo proceso organizativo y de reflexiOn, en el que han estado involucradas 

mujeres indigenas zapatistas y no zapatistas. A traves de la Teologia de la 

LiberaciOn, de organizaciones indigenas y campesinas, de proyectos productivos, 

de talleres de salud [...]" (Hernandez, 1999, 485). Ines Castro senala incluso que 

"[ .] la incorporaciOn masiva de las mujeres se sit0a a principios de los anos 

noventa y dentro de lo que se ha Ilamado una tercera etapa de vida del EZLN, 

caracterizado fundamentalmente por dicho proceso" (Castro, 1998, 182). Fueron 

datos reveladores los que en 1994 presenta Guiomar Rovira quien senalaba que 

10 El analisis puntual de la LRM, expresi6n de la autorrepresentaci6n de las neozapatistas se 
Ilevara a cabo en el siguiente capitulo. 

El FMLN del Salvador no consideraba el tema; la plataforma del FSLN de Nicaragua condenaba 
la discriminacion contra las mujeres y hacia un Ilamado a la igualdad, pero la plataforma historica 
sandinista apenas atendia someramente el tema de la desigualdad. Sin embargo, el FSLN no Ilego 
tan lejos como la LRM del movimiento zapatista (Vease Kampwirth, 2007, 129-131). 



"[...] aunque al principio constituian una escasa minoria, la mujeres indigenas 

representan ahora un tercio de las fuerzas zapatistas armadas, y probablemente la 

mitad de las 'bases de apoyo' [..1" (Rovira, 1994). Aunque habria de tener en 

cuenta que si bien la parte cuantitativa es importante, "[...] la participaciOn 

numerica de las mujeres no es ninguna garantia de una 'revolucion en la 

revolucion-, senala Jules Falquet (2001, 163). 

Aunque habria que resaltar que el antecedente de lucha de las mujeres en 

las sublevaciones indigenas chiapanecas viene de mucho tiempo atras. Rovira 

describe lo sucedido en los siglos XVI, XVIII y XIX.12  Pero sin duda, el Primer 

Congreso Indigena celebrado cuatro siglos despues, en octubre de 1974, es 

considerado como un parteaguas en la historia de lucha de los movimientos 

indigenas y de la participacion de las mujeres. "Aunque los trabajos academicos 

sobre el movimiento indigena de esta epoca no mencionan la participacibn de las 

mujeres, sabemos por testimonios de participantes que ellas fueron las 

encargadas de la logistica' de muchas de las marchas, plantones y encuentros 

que documentan esos trabajos" (Hernandez, 2001, 208-209). 

De hecho, Adolfo Gilly (1997) ya hacia alusion al Congreso de 1974 y 

apuntaba que los origenes del malestar indigena tenian que rastrearse ahi, pues 

ademas de convertirse en un espacio de denuncia, motivo diversos proyectos 

organizativos y se plantearon demandas, que a la vista del Estado resultaron 

totalmente radicales, motivo por el cual fue desconocido. Entre las demandas 

12 ,,Tres fueron la grandes sublevaciones indigenas en Chiapas: la de los chiapanecas y zoques de 
1532 a 1534, la de los indios de Cacuc y demas pueblos de la provincia de los zendales en 1712 y 
la de los chamulas en 1869-1870. En todas ellas habia una mujer encabezandolas" (Rovira, 1997, 
22). 
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estaban: denuncia de despojo de los ganaderos, control del credit°, las alzas en el 

precio del transporte por los intermediarios locales, exigencia de titulos de 

propiedad, demanda del respeto al salario minima, educacion en sus lenguas de 

origen y respeto a su cultura, tambien criticaron la politica sanitaria oficial, asi 

como la carencia de servicios medicos y de clinicas.13  

El EZLN logro convertirse en un espacio atractivo, sobre todo para las/os 

jovenes. Los argumentos se diversificaron tratando de explicar este fenOmeno. 

Para Guiomar Rovira "aprender", fue la principal atraccion para incorporarse en las 

filas del movimiento. 

El EZLN abre esa oportunidad, la de leer y escribir, la de saber 

sobre historic y politica, encontrarse con otros jovenes, compartir 

inquietudes culturales, montar obras de teatro, inventar canciones, 

apuntarse a los multiples y divertidos "Grupos Juveniles" que luego 

amenizan las fiestas de los pueblos y que no son mas que los y las 

milicianos e insurgentes en su mision "cultural" (Rovira, 1997, 74). 

Cada uno de los espacios que gener6 la organizaci6n neozapatista brind6 a 

sus integrantes diferentes posibilidades de participaci6n, ya sea: a) en las filas del 

ejercito asumiendo algun cargo en la estructura militar; b) trabajando en los 

cuarteles o en la montana desarrollando las actividades propias de contextos de 

guerra, es decir como insurgentes; c) en las Fuerzas Mexicanas de Milicia, donde 

se encuentra la poblacion que ha recibido formaciOn militar y, que en caso de 

requerirlo, tendran que incorporarse a las tropas insurgentes, es decir, las 
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milicianas;14  d) formando parte del Comite Clandestino Revolucionario Indigena 

(CCRI), integrado por las personas de las diferentes comunidades o regiones con 

mayor autoridad moral y tiene como funcian prioritaria fungir como portavoz del 

sentir general de sus comunidades, y hacer Ilegar sus disposiciones a la estructura 

insurgente; e) en las bases de apoyo,15 funci6n en donde se aglutina la 

participaci6n mayoritaria de las mujeres; o, f) participando en los talleres de 

sastreria y armeria.16  Es importante senalar que de los/as diecinueve 

delegados/as que integraban el CCRI para el 1 de enero del 94, solo dos eran 

mujeres: la comandanta Ramona y la mayor de infanteria Ana Maria. Ramona,17  

representante comunitaria de la direcciOn revolucionaria indigena, mientras que 

Ana Maria era parte de la estructura militar del movimiento.18  

Mercedes Olivera senala, en una entrevista realizada el 8 de noviembre del 

2011, la importancia de atender la diferencia entre pertenecer a la estructura 

militar o a la direcci6n revolucionaria indigena donde se funge como representante 

de las comunidades, sobre todo cuando el EZLN emplea categorias asociadas a 

14  En entrevista la mayor Ana Maria explica de manera muy clara la diferencia entre milicianas e 
insurgentes, "[...] las dos son combatientes, pero las milicianas viven en sus pueblos, reciben 
entrenamiento y van a combatir cuando les toca. Nosotras, las insurgentes, vivimos en los 
campamentos y nos distribuimos para it a los pueblos a enseriar politicas y educaci6n escolar" 
cPerez/Castellanos, 1994, 10-11). 
5  El EZLN explica que "[...] las bases de apoyo organizadas para la guerra, lo estan de la misma 

manera que se ven precisadas a organizarse para la vida civil y politica. Resuelven las cuestiones 
necesarias al ejercito popular: logisticas, de abastecimiento, de informacion, de reclutamiento, 
etcetera". Vease El Despertador Mexicano, Organ° informativo del EZLN, num. 2. 
16  Para mayores referencias sobre formas y grados de participacion de las mujeres en el EZLN 
vease Lovera y Palomo, 1999; Rojas, 1995a, 1995b; Rovira, 1994, 1997; Castro, 1998; Espinosa, 
2009. 
17  La comandanta Ramona muere el 6 de enero del 2006 despues de perder lucha en contra del 
cancer en ambos ririones. CIMAC fue uno de los medios que dio a conocer de manera mas pronta 
la lamentable noticia (Vease, Cimacnoticias, 6 enero 2006). 
18 	 Ana Maria deja el EZLN, a raiz de fuertes diferencias politica y personales con el 
Subcomandante Marcos y con el EZLN. Su salida se dio en condiciones muy dificiles para ella 
[...]". Entrevista realizada a la Dra. Mercedes Olivera, San Cristobal de la Casas, Chiapas, 8 de 
noviembre de 2011. 
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cargos militares para identificar a sus integrantes: subcomandante, mayor o 

teniente, y enfatiza: "son dos estructuras y aunque se Ilaman comandantas no son 

militares, por ejemplo, el comandante Domingo no es parte de la estructura militar, 

en cambio Tacho y Moises son de la estructura militar, lo mismo sucede con las 

mujeres". Esta distinci6n, seriala Olivera, tiene una trascendencia politica de 

primer orden, fundamentalmente porque la estructura militar debe estar al servicio 

de las bases, de los pueblos, de las comunidades zapatistas.19  

Las comandantas Ramona, Trinidad, Andrea y Susana fungian como 

representantes comunitarias de la direcciOn revolucionaria indigena, por su parte, 

la mayor Ana Maria; las comandantas Alejandra o Rosa; las capitanas Silvia, 

Elisa, Laura, Maribel e Irma; o las tenientas de sanidad 	Elena y Gabriela 

pertenecian a la estructura militar del EZLN. 

Y fue precisamente la mayor insurgente Ana Maria quien tuvo a su cargo la 

toma de San CristObal el 1 de enero. Imagen y voz que pasaron de ser an6nimas 

a aparecer en los principales diarios de circulacion de nuestro pais. Las 

comandantas Alejandra y Ramona, las capitanas Irma y Laura tambien fueron de 

las primeras en ser captadas por los medios, a dos meses de iniciado el conflicto. 

Si bien las condiciones que enfrentaron las mujeres neozapatistas que 

participaron en la comandancia revolucionaria, las bases de apoyo o la estructura 

militar son diferentes se puede afirmar que fue muy dificil la situaciOn que 

caracteriz6 este periodo con respecto a la participacion de las mujeres en el EZLN, 

lo cual estuvo determinado, entre otras cosas, por el limitado nOmero de mujeres 

que participaban en la comandancia revolucionaria y en la estructura militar; por la 
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restringida posibilidad de participar en la toma de decisiones; en el caso de las 

bases de apoyo, al ser limitadas a desarrollar actividades consideradas como 

"secundarias" de acuerdo a la 16gica que establece un movimiento armado, por 

ejemplo: logisticas, de abastecimiento, de informaci6n o de reclutamiento; por la 	
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estructura jerarquica, vertical, corporativizada que identific6 al EZLN en sus inicios 

y que respondia a una logica militar que no posibilitaba la transformaciOn de las 

desigualdades de genero, aunque habria que selialar que en la medida que se 

ampli6 el movimiento dichas estructuras se fueron tornando menos rigidas; por los 

tiempos de guerra, que en un inicio posibilitaron conocer los puntos de vista de 

algunas integrantes del movimiento, sobre todo militares, sin embargo, en la 

medida que se recrudeci6 la respuesta del Estado se fueron restringiendo los 

canales de comunicaciOn entre el EZLN y la sociedad lo que impidiO tener 

mayores referentes, en voz de las propias indigenas, con respecto a su 

participacion y experiencia en el movimiento; ademas, de las fuertes criticas 

sociales de las que fueron objeto algunas neozapatistas por decidir incorporarse a 

la lucha. 

Aunado a esto, la violencia extrema de la que fueron objeto algunas 

neozapatistas por el hecho de serlo, pero tambien otras mujeres que por alguna 

circunstancia se vieron vinculadas con el conflicto, o como resultado de las 

practicas socioculturales de las regiones por el hecho de ser mujeres. Algunos de 

los casos difundidos fueron: la violaciOn de tres tzeltales de 16, 18 y 20 arios de 

edad en un reten militar de Altamirano el 4 de junio de 1994 acusadas de ser 

zapatistas; la violacion tumultuaria el 4 de octubre de 1995 de tres enfermeras del 

programa de vacunaciOn del departamento de Epidemiologia de la Jurisdicci6n 



Sanitaria No. 2 de San CristObal de las Casas cuando regresaban de hacer su 

trabajo en el municipio de San Andres Larrainzar; la violacion de Cecilia 

Rodriguez, coordinadora de la Comision Nacional por la Democracia en Mexico 

que operaba en Estados Unidos, el 25 de octubre de 1995 por tres hombres 

armados en las inmediaciones de Los Lagos de Montebello; las innumerables 

manifestaciones de violencia que sufrieron las mujeres en el seno familiar despues 

de estallado el conflicto, particularmente en los municipios de San Andres 

Larrainzar, Amatenango, San CristObal de las Casas y Ocosingo;2°  pero tambien 

fuertes expresiones de violencia contra mujeres indigenas y extranjeras en el 

interior del movimiento, fenomeno que, como seriala Mercedes Olivera, "[...] es 

parte de una realidad que no se publica [...]",21  pero que, sin embargo, se conoce 

gracias a los testimonios de las afectadas que fueron recogidos en la zona del 

conflicto a cargo de investigadoras, activistas y ONGs que acompanaron y dieron 

seguimiento a algunos casos. Olivera comenta la respuesta que se obtuvo cuando 

pretendian, junto con un grupo de mujeres activistas, hacer la denuncia de 

situaciones muy graves de violencia contra las mujeres: "[...] pedimos hablar con 

Marcos y la comandancia del EZLN pero nunca nos recibieron, incluso estuvimos 

en La Garrucha, esperamos, pero nada...".22 

Las situaciones enunciadas son una clara expresi6n de los efectos de las 

relaciones desiguales de genero que enfrentaron las mujeres al incorporarse en el 

20  Para la documentaciOn de los casos expuestos \tease Rojas, 1995a y 1995b; Lovera y Palomo 
(coords.), 1999; Olivera (2004a, 2008), en el texto de 2004a documenta casos de violencia en sus 
diferentes expresiones para analizar las implicaciones del principio zapatista "mandar 
obedeciendo". 
21  Entrevista realizada a la Dra. Mercedes Olivera, San Cristobal de la Casas, Chiapas, 8 de 
noviembre de 2011. 
22 /dem.  
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movimiento y que, ademas, dejan en claro que la guerra las ubica en una situaci6n 

de vulnerabilidad extrema, pero que no por eso dejaron de luchar. 

Sin embargo, at:in con las limitantes que seriala Rosa Rojas, Gisela 

Espinosa afirma que estos y otros esfuerzos organizativos han detonado lo que 	
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denomina pulso participativo de las mujeres indigenas, el cual: 

[...] no sOlo se palpa en eventos multiestatales, nacionales, 

continentales o internacionales; su trascendencia seria limitada si no 

existieran cientos de procesos locales en los que el grupo, la 

comisi6n, Ia cooperativa, la union, etcetera, de mujeres, construye 

dia a dia proyectos de cambio con una perspective de mayor 

equidad de genero, y desde ahi se apropia y reelabora las 

reflexiones, !eyes, proyectos y propuestas que surgen en las 

coordinadoras y espacios amplios (Espinosa, 2009, 259). 

En este transitar, el movimiento de mujeres indigenas ha sido coparticipe 

en el proceso de construcci6n de agendas politicas que paulatinamente han 

incorporado solicitudes especificas de la condiciOn de genero. Paloma Bonfil y 

Raid Marco Del Pont sefialan que uno de los dos fines sustantivos que 

caracterizan a estas organizaciones de fin de siglo son, sin duda, las 

transformaciones de genero (Bonfil/Del Pont, 1999). 

Lo que es innegable es que el movimiento de mujeres indigenas, impulsado 

por la lucha de las neozapatistas, logrO convocar no sOlo a integrantes de las 

comunidades involucradas en el conflicto, sino tambien a feministas, mujeres 

organizadas, intelectuales y militantes de organizaciones civiles y populares en 

torno a la lucha por alcanzar la paz, el respeto a los derechos humanos y politicos 

de la poblacion indigena de nuestro pals, Ia busqueda de un gobierno justo e 



igualitario, el combatir la pobreza, la exclusion, la discriminaci6n por diferencias 

genericas y el racismo. Demandas que las indigenes lograron poner en la mesa de 

discusi6n. 

3.3 LAS MUJERES FRENTE A LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y 

CUARTA DECLARACIONES DE LA SELVA LACANDONA 

La Primera, Segunda y Tercera Declaraciones de la Selva Lacandona brindan 

elementos para el analisis de la estructura discursiva construida por el EZLN en 

torno a las neozapatistas. Es importante analizar las Declaraciones en tanto son la 

columna vertebral del movimiento, expresan su discurso politico-ideologico, donde 

se condensan demandas, criticas, reivindicaciones, exposiciOn de motivos y se 

proyecta la situacion del movimiento contextualmente hablando. No se trata de 

documentos "aparte", escritos desde las "diferentes voces", es la voz, la carta de 

presentaci6n del movimiento, tanto al interior como al exterior del pais. Las 

Declaraciones son clara expresiOn de la reformulacian constante del discurso 

neozapatista. 

A continuaciOn describire brevemente el contenido de las Declaraciones. 

La Primera DeclaraciOn de la Se/va Lacandona. Hoy decimos iBasta!,23  

fechada en 1993 pero dada a conocer el primero de enero del 94, va firmada por 

la Comandancia General del EZLN y es la presentaci6n del movimiento al pueblo 

23  Publicada por El Despertador Mexicano, Organo informativo del EZLN, num. 1, diciembre 1993, 
Mexico. Vease tambien EZLN, Documentos y Comunicados, riCim.1, 1994, 33-35. 
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mexicano, al cual se dirige. Tambien es la declaraciOn de guerra al gobierno 

federal. Denuncia las arbitrariedades histOricas cometidas por los grupos en el 

poder, senala elementos identitarios del grupo insurgente como el use de los 

colores rojo y negro en su vestimenta como simbolos de lucha, aludiendo a la 

clase trabajadora en huelga, asi como la portaci6n de una bandera que dice 

Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional y que los acompanara en todo momento 

a la hora del combate. Se deslinda de grupos del narcotrafico, narcoguerrilla o 

cualquier otro tipo de calificativo que se utilice para desvirtuar la lucha, la cual se 

apega al derecho constitucional. Ordena al ejercito zapatista: 

1) avanzar hacia la capital del pals, venciendo al ejercito, pero 

protegiendo a la sociedad civil y permitiendole al pueblo elegir a sus 

autoridades; 2) respetar la vida de prisioneros y entregar heridos a 

la Cruz Roja; 3) iniciar juicios sumarios contra el ejercito, contra 

aquellos que repriman y maltraten a la sociedad y roben o atenten 

contra los bienes del pueblo; 4) formar nuevas filas con los 

mexicanos que manifiesten el deseo de sumarse a la lucha; 5) 

solicitar la rendicion de los cuarteles enemigos antes de iniciar los 

combates; y 6) suspender el saqueo de nuestras riquezas 

nacionales. Enuncia sus once demandas. Al cierre, hace un Ilamado 

al pueblo mexicano a unirse a las fuerzas insurgentes. 

La Segunda DeclaraciOn. Hoy decimos: /No nos rendimos! (Vease EZLN, 

1994, 269-278), fechada el 10 de junio de 1994, firmada por el Comite Clandestino 

Revolucionario Indigena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN. A diferencia 

de la anterior, no iniciaba con el discurso de los neozapatistas, sino que hacia 

alusion a un pasaje del pensamiento de Emiliano Zapata en voz de Paulino 

Martinez, el Delegado Zapatista a la Soberana ConvenciOn Revolucionaria que 

Vd 
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asistio en Aguascalientes, Aguascalientes el 27 de octubre de 1914. La cita 

subraya el derecho que tiene todo el pueblo, y no solo los que se encuentran en 

lucha, de elegir a su gobierno. La voz enfatizaba que la soberania de un pueblo la 

constituyen todos, que son conscientes de su derecho, que aman la libertad, la 	
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justicia y trabajan por el bien de la patria. La DeclaraciOn es dirigida al pueblo de 

Mexico, a los pueblos y gobiernos del mundo y a los hermanos. 

Iniciaba presentando los antecedentes de lucha del movimiento, 

sintetizando los planteamientos de la Primera DeclaraciOn y hace un amplio 

reconocimiento al papel que jugO la sociedad civil como via para detener los 

ataques militares y forzar al gobierno al dialog°. Y se dirigian al pueblo, a la 

sociedad civil para acentuar que se habian incumplido Ilevar a cabo las acciones 

belicas bajo los convenios establecidos en el entorno mundial; ordenaba a sus 

fuerzas militares la prOrroga unilateral del cese al fuego ofensivo para permitir a la 

sociedad civil organizarse; condenaban las amenazas sobre la sociedad civil; 

proponia a los partidos independientes reconocer la intimidaciOn y privaciOn de los 

derechos politicos que el pals ha vivido desde hace 65 ems; criticaba y rechazaba 

la btlisqueda para desligar la lucha del EZLN de las demandas del pueblo 

mexicano; reiteraba la disposiciOn a una soluciOn politica; llama a la sociedad civil 

a una dialogo nacional por la democracia, la libertad y la justicia para todos los 

mexicanos. Tambien hacia un Ilamado a la sociedad civil a la conformaci6n de la 

Convencion Nacional Democratica (CND), soberana y revolucionaria, de la que 

deberia emanar un gobierno provisional o de transici6n que desembocara en una 

nueva Carta Magna que garantizara el cumplimiento legal de la voluntad popular. 



Describia a continuaci6n las caracteristicas de la CND y cerraba con un Ilamado a 

la resistencia. 

La Tercera DeclaraciOn. A un alio del levantamiento zapatista, hoy decimos 

(Vease EZLN, 1995, 187-193): fechada en enero de 1995 y que es firmada 	
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tambien por el CCRI-CG del EZLN, estaba dirigida al pueblo mexicano, a los 

pueblos y gobiernos del mundo, a los hermanos. La cita iniciaba con un pasaje del 

pensamiento de Benito Juarez tornado del Manifiesto del Presidente de la 

RepUblica desde Chihuahua al iniciar 1865. A continuaciOn se presenta una breve 

sintesis de la Primera y Segunda Declaraciones, resaltando la importancia y 

funciones de la ConvenciOn Nacional Democratica para dar paso a una fuerte 

critica al proceso electoral de agosto de 1994, catalogado como crimen de Estado. 

Se denunciaban actos represivos en contra del movimiento a nivel nacional, se 

pedia la transformaciOn radical del pacto nacional como via de soluciOn de la 

cuestion indigena, ofrendaban su vida como medio para luchar por la democracia, 

libertad y justicia de todos los mexicanos porque su lucha era nacional. 

Reafirmaban el lema "iPara todos todo, nada para nosotros!", criticaban los 

efectos del neoliberalismo y hacian un Ilamado a los hermanos mexicanos a luchar 

por todos los medios, en todos los niveles y en todas partes. 

Despues de la parte contextual e introductoria se pasaba a los 

planteamientos de la Tercera Declaracion con el Ilamado a la formaciOn de un 

Movimiento para la LiberaciOn Nacional (MLN), incluyendo a la ConvenciOn 

Nacional Democratica y a todas las fuerzas que estaban en contra del sistema de 

partido de Estado. Hacian un Ilamado a Cuauhternoc Cardenas a encabezar el 

Movimiento. Las declaraciones que hacian en este documento eran tres: se le 



retiraba al gobierno federal la custodia de la Patria, la Bandera mexicana, la ley 

suprema de la naci6n, el himno mexicano y el escudo nacional; se declaraba 

valida la Constituci6n del 5 de febrero de 1917 incorporando a ella las Leyes 

Revolucionarias de 1993 y los Estatutos de Autonomia; y, en tercer lugar se 

Ilamaba a la lucha por el reconocimiento al "gobierno de transiciOn a la 

democracia" y que se deberian incluir sin importar credo religioso, clase social, 

ideologia, raza o sexo en el MLN. El EZLN se pronunciaba en apoyo a la 

poblaciOn civil en la tarea de restaurar la legalidad, el orden, la legalidad y la 

soberania nacionales y en la lucha por instaurar un gobierno nacional de transici6n 

a la democracia con las siguientes caracteristicas: se liquidara al sistema de 

partido de Estado y se separe al gobierno del PRI; se reformara la ley electoral; se 

convocara a una asamblea constituyente para la creaci6n de una nueva 

constitucion; se reconocieran las particularidades de los grupos indigenes; que se 

reorientara el programa econOmico nacional. Concluia remitiendose a la lucha 

establecida por Benito Juarez en la intervenciOn francesa y pedia luchar en contra 

de las fuerzas antidemocraticas y autoritarias. 

La Cuarta Declaracion. Hoy decimos: iAqui estamos! iSomos la dignidad 

rebelde, el corazOn olvidado de la patria! (Vease EZLN, 1997, 79-89). Fechada el 

2 de enero de 1996, firmada por el CCRI-CG del EZLN y dirigida al pueblo de 

Mexico, a los pueblos y gobiernos del mundo y hermanos. La DeclaraciOn inicia 

con una invitaciOn a los pueblos para acercarse al manifiesto zapatista. A 

continuaci6n, en nombre del General en Jefe del Ejercito Libertador del Sur, 

Emiliano Zapata, se presenta el Manifiesto zapatista en nahuatl, escrito y prosa y 

verso, que llama a la union de los pueblos por la defensa de la tierra y se expone 
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los motivos de lucha del movimiento, en contraposici6n con la respuesta del mal 

gobierno. En el punto I de la Declaracion se hace una fuerte critica al Estado 

mexicano que busca frenar la rebeldia, haciendo un balance del desarrollo del 

conflicto, frente a la respuesta del Estado y vinculando lo sucedido con el contexto 

nacional antidemocratic°. El punto II hace un Ilamado a la conformaciOn del Frente 

Zapatista de Liberacion Nacional (FZLN), nueva fuerza politica que formara parte 

de un amplio movimiento opositor, el Movimiento para la LiberaciOn Nacional que 

luche por la democracia, la libertad y la justicia en Mexico. Se describen las 

caracteristicas de la nueva fuerza politica y se invita a la sociedad civil a suscribir 

la Cuarta Declaracion y participar en el dialog° a fin de acordar la estructura 

organica, el plan de acci6n y declaracion de principios del FZLN. 

Las cuatro Declaraciones aparecen en tiempos de guerra muy convulsos, 

marcados por las fuertes tensiones entre el EZLN y el Estado, pero tambien por el 

involucramiento de la sociedad civil que exigia el cese al fuego y al hostigamiento 

de las comunidades rebeldes. 

La Primera Declaracion se da a conocer al mismo tiempo que estalla el 

conflicto, es Ia declaracion de guerra al gobierno mexicano. A la Segunda le 

antecede una intensa Jornada por la Paz y la Reconciliacion con la presencia, en 

las mesas de negociaciOn, de una integrante de la comandancia general, la 

comandanta Ramona, sin embargo, poco tiempo despues de su difusibn el Estado 

reforz6 el cerco militar, a Ia vez que el EZLN anunciaba la creaci6n de 38 

municipios zapatistas en rebeldia. Surge la Tercera Declaracion a la par que el 

Estado se movilizaba intensamente hacia las zonas zapatistas e implementaba 

una despiadada ofensiva militar en contra del EZLN y sus bases de apoyo dando 



como resultado un proceso masivo de poblaciOn indigena desplazada, asi como 

actos de tortura, ataques, violacion paulatina de derechos humanos, detenciones, 

y se giraron ordenes de aprehension en contra de varios dirigentes y 

simpatizantes del movimiento. Las intensas movilizaciones de la sociedad civil 

contribuyeron a parar la ofensiva militar a traves de la exigencia del dialog° y la 

negociaci6n como vias para resolver el conflicto. Se desarrollan los Acuerdos de 

San Andres con la participacion alternada de las comandantas Trinidad, Andrea y 

Susana y bajo la puntual observancia de la sociedad civil nacional e internacional, 

sin embargo, los resultados no fueron los esperados ante lo cual el EZLN recurre a 

la convocatoria de la Consulta por la Paz y la Democracia de la cual se desprende 

la iniciativa de impulsar el Encuentro Intercontinental en contra del Neoliberalismo. 

Aparece la Cuarta DeclaraciOn y tiempo despues la decisi6n del EZLN de 

suspender su participacion en los Dialogos, se organiza el Congreso Nacional 

Indigena en el D.F. con la presencia de la comandanta Ramona, Unica 

representante del EZLN. 

Tiempos intensos de guerra que permiten identificar los temas que el 

movimiento establece como prioritarios y que se yen reflejados en la redaccion de 

las Declaraciones. 

Con respecto a la utilizaciOn del lenguaje, las cuatro Declaraciones se 

enuncian y dirigen a sujetos preponderantemente masculinos (a los hermanos y 

habla de nosotros al referirse al movimiento); sin embargo, hay ciertas 

especificidades respecto a la forma de enunciaci6n de las mujeres. La Primera 

DeclaraciOn habla en una ocasion de "mujeres" al referirse a las/os integrantes del 

movimiento zapatista que declararon la guerra al gobierno; la Segunda utiliza la 



expresion "amas de casa" en dos ocasiones para referirse a algunos grupos que 

integran a la sociedad civil y a los cuales Ilaman a integrar la CND; en la Tercera 

se enuncia en una ocasion a "las mujeres mexicanas" haciendo un Ilamado para 

incorporarse a la lucha; y, finalmente en la Cuarta se menciona en cinco ocasiones 

la categoria "las mujeres", de las cuales, en cuatro, aparece al lado de la de 

hombres para referirse a las/os que conforman el pals, el mundo, y a las/os que 

Ilaman a participar en el FZLN, en una ocasibn mas se refieren a "las mujeres 

mexicanas" a las cuales se invitan a participar en el Frente. Tanto en la Primera 

como en la Tercera Declaraciones solo aparece la categoria mujeres una vez. 

Las cuatro Declaraciones son una clara expresi6n de la dificultad para 

construir a las mujeres como sujetos de enunciaci6n. A las mujeres se les enuncia 

en escasas ocasiones y cuando se hace es para solicitar su apoyo. 

Pero, ,tendria algun sentido enunciarlas expresamente cuando un proyecto 

politico como este buscaba trascender las diferencias? El use del nosotros por 

mucho tiempo se pens6 inclusivo; sin embargo, tiende a desdibujar al sujeto 

cuando no se atienden las particularidades inscritas en las diferencias genericas. 

El nosotros es util para demandar al Estado, democracia, libertad y justicia, 

principios basicos fundamentales de toda sociedad moderna, pero no suficiente 

para precisar la democracia, libertad y justicia que piden las mujeres incluso al 

interior de sus hogares donde aCin no tienen derecho a opinar, a decidir el nOmero 

de hijas/os que tendran, con quien casarse, a heredar o a educarse. 

En las cuatro Declaraciones no aparecen expresamente las demandas 

referidas a la condician de desigualdad por cuestiones de genero; sin embargo, si 

aluden reiteradamente a la desigualdad etnica o de clase. Aunque habria que 



resaltar que de las cuatro, es la Tercera DeclaraciOn la que atiende de manera 

mas clara la situaciOn de las mujeres. En su segundo punto el CCRI-CG valida la 

Constituci6n de 1917 y pide la incorporaci6n de las Leyes Revolucionarias donde 

se encuentra la Ley Revolucionaria de Mujeres; es decir, reivindica estas 

demandas y las coloca en el mismo nivel de importancia que la Constituci6n; sin 

embargo, no se exponen, ni se alude en ningt:in momento a la especificidad de sus 

demandas. En el tercer punto se hace alusiOn al "sexo" como categoria diferencial 

que no debe interferir al momento de integrar el Movimiento para la LiberaciOn 

Nacional; por primers vez el movimiento incorpora la categoria "sexo" en sus 

Declaraciones. 

La Tercera DeclaraciOn refleja con mayor claridad la maduraci6n de ideas al 

interior del movimiento respecto a la participaci6n de las mujeres en el EZLN y a la 

situaciOn que enfrentan en sus comunidades. Trasciende el hecho de la 

enunciacion para considerar sus demandas como parte de un proyecto nacional 

mas amplio. Sin embargo, habria que resaltar que ninguna de las cuatro 

Declaraciones atiende el tema de las desigualdades genericas abiertamente. Si 

plantean fuertes criticas al proyecto hegemOnico de naciOn mexicana24  que ha 

excluido hist6ricamente a sus indigenas —donde se encuentran las mujeres sin 

duda— pero en ningt:in momento se detiene a especificar el tipo de desigualdad y 

exclusion de que son objeto por cuestiones genericas. 

24  Cuando me refiero a proyecto hegemonico de naci6n estoy haciendo alusion al conjunto de 
estrategias implementadas por el Estado para determinar sustancialmente los elementos que 
habrian de definir a la naci6n mexicana, donde procesos de inclusiOn/exclusiOn de sectores de la 
poblacion, componentes indentitarios y culturales, la creaci6n de imagenes o personajes miticos 
desempenaron un papel determinante. 



El balance general de las Declaraciones permite apuntar que las mujeres 

siguen siendo poco representadas verbalmente en los documentos considerados 

la columna vertebral del movimiento y cuando se hace, es para solicitar algun tipo 

de apoyo. Esta situaci6n es una expresi6n de la dificultad que muestra el EZLN 

para definir a las mujeres, considerarlas e incorporarlas a una lucha que las afecta 

y en la cual participan activamente. Ademas se pone claramente de manifiesto que 

el genera no se ha asumido coma principio revolucionario a pesar de que dichos 

principios tienen coma base las desigualdades sociales. 

Sin embargo, tambien es importante resaltar que los tiempos de guerra 

establecieron las formas en que el EZLN dej6 fluir la informaciOn publica con 

respecto al movimiento y evidenciaban la existencia de un discurso que reflejaba 

la necesidad de difundir la presencia masiva de mujeres en sus filas, sin embargo, 

eran mujeres militares, y hombres tambien, las/os que hacian las declaraciones 

pUblicas. Las limitadas declaraciones de las mujeres de la comandancia general, 

y aun mas de las bases, evidenciaban el funcionamiento de un discurso 

ideolOgico patriarcal que caracteriz6 al EZLN en esta etapa, lo cual puede 

confirmarse a traves del analisis de las Declaraciones. 

Otro texto que permite analizar la estructura discursiva construida par el 

EZLN, a traves de su portavoz el Subcomandante Marcos, en torno a las mujeres 

neozapatistas es un fragmento de la carta que este envio al periodista Alvaro 

Cepeda, donde habla del que denomin6 "Primer alzamiento en marzo de 1993". 

Documento que considero central par la forma de conceptualizar a las 

neozapatistas, porque se describe el proceso de negociaci6n para la aprobaci6n 



de la Ley Revolucionaria de Mujeres en el CCRI y porque logr6 difundirse 

masivamente al ser publicada por La Jornada el 30 de enero de 1994. 

El objetivo de esta carta es dar respuesta a un escrito que Cepeda enviO al 

Subcomandante Marcos y que fue publicada en La Jornada el 24 de enero de 

1994 en la columna "Conjeturas". La carta versaba sobre situaciones de la vida 

cotidiana dentro del movimiento que seguramente no saldrian publicadas en 

diarios y revistas por el poco interes que revestian este tipo de temas, sefialaba el 

Subcomandante: formas de nombrar a los delegados para el dialogo con el 

Comisionado para la Paz y la Reconciliacian en Chiapas; describia el malestar de 

Javier, tzotzil, indignado por la represi6n a las movilizaciones en Tlalmanalco, 

Estado de Mexico a cargo del cuerpo de granaderos. Tambien mencionaba el 

enojo de Angel, tzeltal, motivado por el articulo publicado por un editorialista "X" 

que definia a los indigenas como faltos de preparaciOn, incapaces de alzarse en 

armas y utilizados por algOn extrano o por extranjeros que querian aprovecharse 

de su ignorancia para generar inestabilidad en el pa is.25  A continuaciOn el 

Subcomandante describia un malestar mas, el de Susana, tzotzil, la cual describia 

los serialamientos que le habia hecho el CCRI quien la consideraba, 

sarcasticamente hablando, como "la culpable" de haber sido la impulsora del 

primer alzamiento en marzo del 93. Expresion que se habia ganado por participar 

en el proceso de elaboraciOn, gesti6n y discusiOn final para la aprobaciOn por 

unanimidad de la Ley Revolucionaria de Mujeres. 
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25 El texto no brinda los datos suficientes para poder identificar el nombre del editorialista o titulo 
del articulo al que se refiere. 



Este escrito es muy revelador, se trata del primer texto publicado por la 

prensa donde se senala, de manera puntual, el proceso que dio origen a la 

aprobaciOn de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Los aspectos que permiten 

entender el porque de la importancia de la Ley son: se pone en el centro de la 	
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argumentacion el papel que desemperi6 una mujer zapatista, Susana, en el 

proceso de gestiones —en la comunidad y en el CCRI— que hicieron posible la 

aprobaciOn de la Ley; proceso descrito y detallado por un hombre integrante del 

CCRI, situacian poco comCin, pues fueron las neozapatistas las portavoces, casi 

Cinicas, de la relevancia de la Ley; retoma los testimonios, la voz de Susana; 

hace referencia a las propuestas politico-ideolOgicas de las neozapatistas: 

presenta los planteamientos mas importantes de la Ley; la expresion "[...] el primer 

alzamiento del EZLN fue en marzo de 1993 y lo encabezaron las mujeres 

zapatistas" (La Jornada, 30 enero 1994) si bien fue una frase replanteada por el 

Subcomandante que tiene su origen en la expresion empleada por algunos 

integrantes del CCRI que senalaban, en broma, que por "culpa" de Susana se dio 

el primer alzamiento del EZLN en 1993, al referirse a la aprobaciOn de la Ley, es 

una frase que pareceria identificar las dimensiones y efectos politicos y sociales 

de la Ley en terminos de lucha en contra de las desigualdades genericas. 

Este documento representa a las neozapatistas como mujeres que 

participan en la guerra y tienen la capacidad de transformar una situaciOn 

contextual adversa en la posibilidad de construcciOn de un discurso y 

posicionamiento politico claros. Sin embargo, es necesario ubicar en su justa 

dimension el caracter y alcance de estos materiales. Por las caracteristicas y 

objetivos de lo aqui expuesto no se puede hacer un balance comparativo entre 



ellos, pero si permite apreciar las variaciones en las formas de representacibn de 

las neozapatistas en funcion del contexto. 

Un elemento mas que posibilita identificar cOmo representO el EZLN a las 

neozapatistas se puede rastrear a traves de los discursos construidos en torno al 

proyecto de naciOn que se proponia refundar. 

3.3 EL PROYECTO DE NACION DEL EZLN Y LAS INDIGENAS 

La edificaciOn de la nacion mexicana durante el siglo XX ha atravesado por 

diferentes momentos. Para Enrique Florescano este proceso se expreso de la 

siguiente forma: las ideas de patria y naciOn de la revoluciOn de 1910-1917; el 

nacionalismo cultural de 1920-1934 y, el nacionalismo del Estado 

posrevolucionario de 1934-1960 (Florescano, 2006, 253-390). Y yo agregaria el 

proyecto de nacion del neozapatismo de 1994 a Ia fecha, que rompe con el 

esquema de nacion propuesto desde el Estado. 

El levantamiento armado dejO ver a un conjunto de mujeres y hombres 

rebeldes que reclaman Ia construccion de un proyecto nacional incluyente. Al 

respecto Gisela Espinosa apuntaba: 

El zapatismo se declaro contra el ilegitimo regimen salinista y su 

proyecto neoliberal, contra las reformas al articulo 27 y el TLCAN, 

pero tambien puso en tele de juicio un anejo concepto de nacion 

homogeneizador y mestizdfilo que, desde el siglo XIX, encubrid un 

discurso nacionalista, la negaciOn de la culture y el derecho de 

existencia de la poblaciOn indigena (Espinosa, 2009, 239). 



Un pasaje de la Cuarta Declaracion de la Selva Lacandona senalaba como 

1995 se caracterizo por la definici6n de dos proyectos de naciOn distintos y 

contradictorios, el del Estado y del EZLN. Si bien el texto se acota a 1995 se 

puede utilizar como expresi6n de la diferencias de proyectos de naci6n desde que 	
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surge el movimiento, hasta la fecha: 

Por un lado el proyecto de pals que tiene el poder, un proyecto que 

implica la destrucci6n total de la nacion mexicana; la negaciOn de su 

historia; la entrega de su soberania; la traicion y el crimen como 

valores supremos; la hipocresia y el engalio como metodo de 

gobierno; la desestabilizaciOn y la inseguridad como programa 

nacional, y la represi6n y la intolerancia como plan de desarrollo. 

Este proyecto encuentra en el PRI su cara criminal en la PAN 

mascarada democratica. 

Por el otro lado, el proyecto de la transiciOn a la democracia, no una 

transici6n pactada con el poder que simule un cambio para que todo 

siga igual, sino la transici6n de la democracia como el proyecto de 

reconstrucciOn del pals; la defensa de la soberania nacional; la 

justicia y la esperanza como anhelos; la verdad y el mandar 

obedeciendo como guia de jefatura; la estabilidad y la seguridad 

que dan la democracia y la libertad; el dialogo, la tolerancia y la 

inclusion como nueva forma de hacer politica (EZLN, 1997, 85). 

El EZLN, desde su aparici6n publica, ponia el acento, entre otras cosas, en 

la incapacidad del Estado mexicano de incorporar en su proyecto de naci6n a la 

poblaciOn indigena, en contraposicion con el discurso retOrico del Estado que 

hist6ricamente hacia alusion a su inclusion como parte central del mismo. Sin 

embargo, el surgimiento del EZLN puso al descubierto los alcances y limites de 

estos dos proyectos antagOnicos. 



El EZLN impulsa un proyecto encabezado por mujeres y hombres, de todas 

las edades, provenientes de diversos grupos etnicos que mas alla de negar o 

criticar los simbolos nacionales, hace use de ellos, los retoma, los resignifica, pero 

ahora como medios de critica al use que historicamente habia hecho el Estado 	
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mexicano de ellos. 

La bandera y el himno 

nacional mexicanos fueron 

referentes obligados de 

presentacion 	 del 

movimiento. La comandanta 

Ramona fue la encargada de 

portar el labaro patrio 

durante los dialogos por la 

paz y el himno nacional era 

entonado al inicio de todo 

Fotografia num. 1 
El Universal, 25 de febrero 1994 
Fotografo: Jorge Rios 
Pie de foto: Miembros del EZLN hacen honores a la 
bandera de Mexico, antes de iniciar las platicas con los 
comisionados para la paz, Manuel Camacho y Samuel 
Ruiz 

acto politico como simbolo de reconocimiento y respeto a la nacion mexicana 

(fotografia num. 1). 

Las claves para entender el proyecto de nacion propuesto por el 

neozapatismo se encuentran en las Declaraciones de la Se/va Lacandona que son 

una clara expresion del significado que la nacion adquiere para el movimiento 

expresado a traves del discurso escrito. 

Las Declaraciones retoman momentos historicos relevantes y pasajes del 

pensamiento de personajes que contribuyeron a edificar la nacion mexicana como 



Miguel Hidalgo, Jose Maria Morelos y Pavan, Vicente Guerrero, Benito Juarez, 

Francisco Villa o Emiliano Zapata. 

Categorias como patriotismo, sentimientos de la nacion, soberania, pueblo, 

patria, libertad, justicia y democracia adquirieron un nuevo sentido a traves de Las 
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Declaraciones. 

En la Primera Declared& se hace el siguiente Ilamado a la nacion 

mexicana: 

Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte, tenemos Patria y la 

Bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes 

INSURGENTES, utilizamos los colores rojo y negro en nuestro 

uniforme, simbolos del pueblo trabajador en sus luchas de huelga, 

nuestra bandera Ileva las letras «EZLN», EJERCITO ZAPATISTA 

DE LIBERACION NACIONAL, y con ella iremos a los combates 

siempre (EZLN, 1994, 34).26  

En la Segunda Declared& se alude al concepto de soberania para 

justificar la lucha: "La soberania nacional reside esencial y originalmente en el 

pueblo todo poder pOblico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. 

El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la 

forma de su gobierno" (EZLN, 1994, 270). 

Y, el primer punto de la Tercera Declared& se anuncia el retiro "[...] al 

gobierno federal la custodia de la Patria. La Bandera de Mexico, la ley suprema de 

la Naci6n, el Himno Mexicano y el Escudo Nacional estaran ahora bajo el cuidado 

de las fuerzas de resistencia hasta que la legalidad y soberania sean restauradas 

en todo el territorio nacional" (EZLN, 1995, 192). En el segundo punto "se declara 

26  Uso de may6sculas empleadas en el texto original. 



valida la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos original, expedida 

el 5 de febrero de 1917, [..1" (Idem.). Pero que papel desempenan las mujeres en 

este proceso de redefinicion de la naci6n ademas de portar fisicamente la bandera 

nacional. 

El proyecto de naci6n que propone el EZLN si bien cuestiona el discurso 

hegem6nico construido por el Estado mexicano de finales del siglo XX expresa 

una clara contradiccion al no delinear de que forma las mujeres habian contribuido 

y/o contribuirian en el nuevo proyecto de naci6n propuesto. Las cuatro 

Declaraciones surgidas durante el periodo de estudio denotan una clara ausencia 

de la consideraci6n de las mujeres como sujetos hist6ricos activos de la naciOn, 

tarea que, sin embargo, si construyeron las indigenas a la par que se desarrollaba 

el conflicto armado, fen6meno expresado a traves de la autorrepresentaci6n que 

se analizara en el siguiente capitulo. 

La desvinculacion entre mujer y nacion no es privativa del EZLN, es una 

variante que se ha mantenido presente a lo largo de la historia de nuestro pals en 

diferentes contextos. Para Natividad Gutierrez (2004) el Estado-nacion se ha 

edificado sin tomar en cuenta a las mujeres y mucho menos a las indigenas. Lo 

que no quiere decir que se hayan mantenido pasivas frente a este fenOmeno, al 

contrario; sin embargo, esto puede identificarse a traves de la adecuada 

contextualizacion del momento a analizar, de ahi la importancia de hablar de los 

nacionalismos en America Latina.27  

27  En un texto anterior Gutierrez Chong analizaba la relacion mujer/nacion y patria. Para la autora la 
naci6n y la patria estan ligadas al acceso a las ideas, lo que la Ileva a sugerir tres niveles de 
relaciOn: 1) un examen de dos tendencias, la civico-territorial y la etnico-genealogica, 2) las 
mujeres que hacen patria, y, 3) las mujeres que piensan la patria (Vease Gutierrez, 2000, 209-243). 



El proyecto de naci6n hegem6nico mexicano posrevolucionario ha 

contribuido, a traves del discurso visual, textual y oral a la construccion de 

modelos en torno a la idea de lo femenino y lo masculino, generando definiciones 

normativas que se fincan, en gran medida, en las construcciones corporales. Por 

ejemplo, Yuval-Davis (1997) plantea que la atribuciOn hist6rica de las mujeres 

como opuestas a la guerra tiene como referente directo la idea social que doming 

sobre el cuerpo de las mujeres como dadoras de vida. 

El Estado mexicano contribuy6, a traves de diferentes vias, como los 

medios masivos de comunicaci6n, a la creaci6n de simbolos, mitos, discursos e 

imagenes28  que se convirtieron en un medio eficaz de identidad y cohesion, pero 

tambien de contenci6n de la diversidad. En el orden del discurso estatal, las 

mujeres fueron construidas, en gran medida, en funciOn de aspectos meramente 

corporales. "El cuerpo femenino, idealizado y despojado de ideas propias, es el 

recurso favorito del nacionalismo [..1" (Gutierrez, 2004, 45). 

Es hasta el 2003 cuando el EZLN construye las posibilidades reales de 

pensar en un proyecto de nacion incluyente, donde las mujeres tienen mas 

claramente delineada su funci6n, pero sobre todo su reconocimiento como sujetos 

hist6ricos capaces de participar y transformar su naci6n. Situacion impensable sin 

la labor de largo aliento que impulsaron las mujeres indigenas que inicialmente se 

incorporaron al movimiento en los principios de los allos noventa. 

Maria Donapetry identific6 al cine espanol y latinoamericano como un medio de construccion del 
nacionalismo que utiliz6 el Estado, como instrumento de poder que contribuy6 a legitimar la idea de 
naci6n coherente y cohesiva. Analisis que no contempla, sin embargo, al cine independiente 
(Vease Donapetry, 2006). 
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CAPiTULO IV. AUTORREPRESENTACION: 

MUJERES NEOZAPATISTAS 

Las primeras imagenes y comunicados publicados por los medios masivos de 
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comunicaciOn, y que daban cuenta de la participaciOn de mujeres en el EZLN, 

pasaron a un segundo piano cuando la noticia de primer orden era el surgimiento 

de un movimiento armado que cuestionaba fuertemente al Estado mexicano. 

Sin embargo, el tema de las mujeres en el EZLN fue tomando fuerza a 

medida que se desarrollaba el conflicto como respuesta a cuatro aspectos que 

considero centrales: 1) la construcci6n de un discurso y demandas con un fuerte 

contenido politico que daban cuenta de los efectos de las desigualdades genericas 

en las mujeres indigenas; 2) la participaci6n activa de mujeres en procesos 

organizativos en las comunidades neozapatistas; 3) la incursion estrategica — 

aunque no masiva— en espacios de toma de decision clave en la estructura militar 

y en la comandancia revolucionaria indigena, ya sea como mayoras, comandantas 

o capitanas; y, 4) la construcci6n de una imagen que contravenia los referentes 

hist6ricos que se tenian hasta el momento sobre las mujeres indigenas en 

contextos de lucha armada. Estos cuatro elementos dieron cuenta de la 

autorrepresentacian de las neozapatistas, proceso que se gesta desde el ser 

mujer indigena que decide participar en la lucha armada y se posiciona 

criticamente frente a su condiciOn generica, creando las condicionantes sociales, 

culturales, politicas o econOmicas que hicieran posibles los cambios en su vida 



cotidiana. Es decir, se trata de mujeres que cuestionan, pero tambien luchan por 

transformar su entorno. 

A traves de los cuatro aspectos descritos se van definiendo las direcciones 

que expresa la autorrepresentaciOn de las mujeres neozapatistas de acuerdo con 

los planteamientos de Margara Milian: como formas autoconstituyentes de una 

nueva subjetividad femenina y como procesos que construyen una nueva politica 

(Vease Milian, 1996). Proceso que perfila la construccion de las neozapatistas 

como sujetos historicos. 

4.1 LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES Y DETONACION DE 

PROCESOS ORGANIZATIVOS 

La Ley Revolucionaria de Mujeresl  se da a conocer a la par de la Primera 

Declaracion de la Selva Lacandona y de otras diez !eyes que rigen el movimiento 

insurgente: Instrucciones para Jefes y Oficiales del EZLN, Ley de Impuestos de 

Guerra, Ley de Derechos y Obligaciones de los Pueblos en Lucha, Ley de 

Derechos y Obligaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ley Agraria 

Revolucionaria, Ley de Reforma Urbana, Ley de Trabajo, Ley de Industria y 

Comercio, Ley de Seguridad Social y la Ley de Justicia.2  

Documento publicado por prim era vez en el Despertador Mexicano, Organ() informativo del EZLN, 
que fue distribuido el 1 de enero de 1994 en San Cristobal de las Casas, Chiapas (Vease EZLN. 
Documentos y comunicados 1, 45-46). A nivel nacional fue difundido por el Suplemento Doble 
Jornada del 7 de febrero de 1994 y reproducida por Debate Feminista, vol. 9, marzo de 1994. 
2  Para consultar el contenido de las Leyes vease EZLN. Documentos y comunicados, num. 1, 
1994, pp. 37-48. 
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"[...] La Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas, es un documento 

referido a la experiencia de las mujeres indigenas, resultado de una discusion y 

elaboraciOn internas y que, por anadidura, no tiene parangon en los otros 

movimientos 'revolucionarios' o guerrilleros de America Latina" (Castro, 1998, 

189). 

La Ley no fue producto de discusiones cerradas o aisladas entre las 

integrantes del EZLN. Maribel, de las filas neozapatistas, senala: "Nosotras las 

insurgentes no escribimos esas leyes. Lo hicieron las companeras de las 

comunidades indigenas. Nosotras estuvimos en algunas reuniones de ellas 

porque hay muchas mujeres que no entienden el espanol y hay que traducirles, 

coordinabamos. Se fueron juntando las demandas de todas" (Rovira, 1997, 111). 

La Ley fue resultado de largas reflexiones y discusiones entre mujeres de 

las diferentes comunidades. Las neozapatistas se encargaron de organizar dichas 

discusiones, de recorrer las comunidades en busca de la opiniOn de las indigenas 

y de concretar el documento final. Las comandantas Susana y Ramona fueron 

promotoras de este documento. 

Sin embargo, habria que precisar que si bien la Ley fue consensada, su 

origen se encuentra en la estructura militar del movimiento y no en las 

comunidades de base como lo senala Mercedes Olivera, acadernica que estuvo 

intimamente vinculada con el proceso de elaboracion de la Ley. 

La Ley no es producto del consenso amplio, surge como un 

producto de la estructura militar y que despues se da a conocer y se 

discute con algunas de las comunidades que estaban integradas al 

EZLN, pero que no es de la amplia base de este momento despues 
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del 94, sino que es una Ley para el ejercito, para la estructura militar 

que era lo Cinico que habia antes.3  

El origen de la Ley en la estructura militar expresa una clara ausencia de la 

autorrepresentacian de las bases; sin embargo, su importancia se encuentra en la 

identificaci6n y aceptaci6n que obtuvo en las comunidades, pero sobre todo en el 

intenso proceso reflexivo que deton6 entre las indigenas. 

La Ley es una expresiOn del proceso de autorrepresentaci6n que fueron 

gestando las mujeres neozapatistas al discutirla y enriquecerla. La Ley posibilit6 la 

redefinicion de las indigenas en el interior del EZLN pero, sobre todo, en el 

movimiento amplio de mujeres. 

La Ley Revolucionaria de Mujeres a la letra senala: 

En su justa lucha por la liberacion de nuestro pueblo, el EZLN 

incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su 

raza, credo, color o filiacion politica, con el unico requisito de hacer 

suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a 

cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revoluciOn. 

Ademas, tomando en cuenta la situacion de la mujer trabajadora en 

Mexico, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en 

la siguiente LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES: 

Primera.- Las mujeres, sin importar su raza, credo o filiacion politica 

tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y 

grado que su voluntad y capacidad determinen. 

Segunda.- Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario 

justo. 

Tercera.- Las mujeres tienen derecho a decidir el nCimero de hijos 

que pueden tener y cuidar. 
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3  Entrevista realizada a la Dra. Mercedes Olivera, San Cristobal de la Casas, Chiapas, 8 de 
noviembre de 2011. 



Cuarta.- Las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la 

comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democraticamente. 

Quinta.- Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atenciOn primaria 

en su salud y alimentaciOn. 

Sexta.- Las mujeres tienen derecho a la educaciOn. 

Septima.- Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser 

obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. 

Octava.- Ninguna mujer podia ser golpeada o maltratada 

fisicamente ni por familiares ni por extranos. Los delitos de intento 

de 	violacion 	seran 	castigados 	severamente. 

Novena.- Las mujeres podran ocupar cargos de direcciOn en la 

organizaci6n y tener grados militares en las fuerzas armadas 

revolucionarias. 

Decima.- Las mujeres tendran todos los derechos y obligaciones 

que selialan las leyes y los reglamentos revolucionarios (Doble 

Jornada, 7 febrero 1994). 

La redacciOn de Ia Ley gira en torno a la demanda de seis derechos muy 

concretos: civiles, econOmicos, politicos, humanos, sexuales y reproductivos, 

aunque planteados de forma vinculante. Cuando las neozapatistas hacen alusion 

en el primer y noveno articulo de Ia Ley al derecho de participar en la lucha y a 

ocupar cargos de direcci6n, estan definiendose como sujetos que, 

independientemente de los senalamientos socioculturales marcados frente al 

papel de las mujeres en la guerra, deciden incorporarse a la lucha, pero ademas 

reivindican el derecho de ocupar grados militares, elementos que denotan la 

construcci6n de un discurso autOnomo que asienta la necesidad de participar en la 

toma de decisiones al interior del movimiento. Se participa en la guerra, pero 

tambien se demanda el derecho de decidir que hacer frente a ella, punto que 

considero uno de los mas relevantes de esta Ley. Es un aspecto especialmente 



novedoso en tanto las mujeres ponen en tension los designios culturales que las 

definen como opuestas a la guerra. 

El septimo punto que atane al derecho que tienen las mujeres de elegir 

libremente a su pareja y por tanto a no ser obligadas a contraer matrimonio; asi 

como el tercero, que atiende el derecho de decidir el nOmero de hijos son 

demandas basadas en los derechos sexuales y reproductivos que a su vez 

cuestionan fuertemente los usos y costumbres tan arraigados en las comunidades 

indigenas. Planteamientos dificilmente pensados sin una base reflexiva y la 

construccion de un posicionamiento politico sobre los efectos de las 

desigualdades genericas en las mujeres indigenas. 

El derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos, seriala 

la necesidad del ejercicio pleno de la ciudadania, pero una ciudadania que a su 

vez esta siendo critica, cuestionada por la Ley al evidenciar los sesgos 

excluyentes que se han reproducido histbricamente en las comunidades, donde 

las mujeres quedan fuera de toda participacibn politica. 

El derecho a trabajar, a la educacibn, a la salud y a la alimentacion, 

necesidades basicas no garantizadas en las comunidades indigenas, de ahi su 

demanda desde el EZLN y su ratificaci6n desde la Ley. 

Y finalmente el derecho a no ser maltratadas y, ademas, pedir el castigo por 

intento de violaciOn, expresi6n de la lucha en contra de la violencia hacia las 

mujeres y el ejercicio de la justicia. La Ley nuevamente pone el acento en 

cuestionar practicas culturales tan arraigadas que en otro momento hist6rico 

resultarian totalmente irrebatibles. En la Ley Revolucionaria de Mujeres el principio 



de "lo personal es politico" de Kate Millet (1995) de los arios 70 adquiri6 sentido a 

traves de la lucha de las neozapatistas. 

La Ley pone el acento en cuestionar practicas y discursos reguladores 

sobre el ser mujer indigena, que entralian formas de desigualdad y discriminaci6n 

profundas. La Ley es una clara expresiOn de la construcci6n de un discurso 

politico,4  el cual no solo plantea demandas de genero, tambien Ileva consigo un 

planteamiento muy claro de como quieren las indigenas ser redefinidas, 

representadas y repensadas politica, social y culturalmente hablando. "La Ley 

Revolucionaria de las Mujeres5  otorg6 una plataforma discursiva y material a la 

rebelion de las mujeres indigenas" (Belausteguigoitia, 2009, 13). 

La incorporacion de las demandas de genero como proyecto revolucionario 

no se da en automatic°, es parte de un proceso que responde a la lucha 

incansable que han dado las mujeres indigenas, sobre todo las de las bases. 

Hasta el momento el EZLN no ha dado cabida a la consideraci6n de estas 

demandas, sin embargo, en el momento en que esto sea diferente habria que 

reconocer a las verdaderas impulsoras y defensoras de dicha iniciativa: las 

mujeres indigenas. 

La Ley propuesta por las neozapatistas es una expresion de lo que Chantal 

Mouffe entiende como ciudadania en una democracia radical y plural al articular 

"[...] una forma de identidad politica que consiste en la identificacian de principios 

4  Pilar Alberti habla de tres etapas en las que divide el discurso de las mujeres indigenas: el de la 
unidad global, el de la conciencia de genero, y el critico de genero y etnia. Ademas analiza el 
discurso polifonico construido desde la academia y el gobierno en torno a ellas (Vease Alberti, 
2004, 183-220). 
5  Cursivas de Belausteguigoitia. 
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politicos de la democracia moderna pluralista, es decir, con la afirmaciOn de 

libertad e igualdad para todos" (Mouffe, 1999, 120). 

Sin embargo, sera motivo de otra investigacion analizar el efecto que esta 

Ley tuvo en la vida cotidiana de las mujeres indigenas y en la transformaci6n de 	
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las practicas de genero que regulan a las comunidades, ya que 

[...] el surgimiento de estos nuevos discursos, Ia existencia de la 

Ley Revolucionaria de Mujeres, la creaciOn de nuevos espacios de 

discusi6n sobre los problemas de las mujeres al interior de las 

organizaciones indigenas, los cambios legislativos, no implican que 

la vida cotidiana de las mujeres indigenas este cambiando 

sustancialmente a partir del levantamiento zapatista, estas leyes y 

estos documentos nos hablan mas bien de un ideal a alcanzar que 

de una realidad vivida (Gall/Hernandez, 2004, 175). 

Luego que se diera a conocer la Ley Revolucionaria de Mujeres el primero 

de enero del 94, las neozapatistas motivaron intensas discusiones sobre la 

condiciOn de las mujeres indigenas, logrando la apertura de espacios para 

exponer sus demandas, la realizacion de innumerables grupos de discusion y la 

articulaciOn entre organizaciones. Si bien no en todos los casos se tuvo la 

respuesta esperada, si fueron parte de un proceso que motivo la discusi6n a nivel 

nacional. Los espacios en donde se tuvo presencia fueron: 

• En los dialogos de San Andres Larrainzar entre el gobierno federal y el 

EZLN se logran instalar cuatro mesas de trabajo, una referida a los 

derechos de la mujer en Chiapas, febrero-marzo de 1994. 

• En Ia Asamblea Nacional Indigena Plural por la Autonomia (ANIPA) 

celebrada en abril de 1994. 



• En la mesa de dialog° de las Jornadas por la Paz y la ReconciliaciOn en 

Chiapas, el CCRI dio a conocer el primero de marzo de 1994 su pliego 

petitorio de demandas, el cual constaba de treinta y cuatro puntos, siendo el 

vigesimo noveno el referido a las mujeres. Punto que por cierto omite los 

aspectos mas relevantes de la Ley Revolucionaria de Mujeres. 

• En el Encuentro-Taller "Los derechos de las mujeres en nuestras 

costumbres y tradiciones" realizado en San CristObal de las Casas del 19 al 

20 de mayo del 94, con amplia participaciOn de mujeres tzotziles, tzeltales, 

tojola bales y mames. 

• Se logro celebrar la primera sesiOn de la Convencion Estatal de Mujeres 

Chiapanecas, en San Cristobal de las Casas, septiembre del 94. 

• En Ia ConvenciOn Nacional Democratica, en Aguascalientes, Chiapas, en 

agosto de 1994. De los 180 resolutivos, 7 atendieron el tema de las 

mujeres.6  

• Se organizo la segunda sesiOn de la ConvenciOn Estatal de Mujeres 

Chiapanecas en San CristObal de las Casas, el 1° y el 2 de octubre del 94. 

• Se realizO la primera ConvenciOn Nacional de Mujeres el 1° y el 2 de 

febrero de 1995. 

• En la consulta nacional por Ia paz y Ia democracia en agosto 1995 se logrO 

Ia inclusion de una sexta pregunta relacionada con las mujeres.7  

6 La Dra. Mercedes Olivera fue la encargada de dar lecture al posicionamiento y demandas de las 
mujeres ante la CND el 7 de agosto de 1994 en Aguascalientes, Chiapas (Vease Lovera y Palomo, 
1999, pp. 242-244). 
7 Para contar con un panorama mas amplio de los procesos organizativos y reflexivos sobre la 
condici6n de las mujeres indigenas detonados a partir del 1 de enero de 1994, consultar los textos 
de Rojas, 1995a, 1995b; Lovera y Palomo, 1999; y Espinosa, 2009. 



• En el Primer Encuentro de Mujeres de la Asamblea Nacional lndigena 

Plural por la Autonomia (ANIPA), celebrado los dias 7 y 8 de diciembre de 

1995 con Ia presencia de indigenas de doce estados del pals. 

• En el Foro Nacional lndigena convocado por el EZLN y la Comisi6n de 

Concordia y Pacificaci6n, realizado del uno al 8 de enero de 1996 en San 

Cristobal de las Casas se realizo el grupo de trabajo: "SituaciOn, derechos y 

cultura de la mujer indigena" originada de la mesa de Derechos y Cultura 

Indigena.8  Los trabajos se extendieron hasta octubre de 1996 cuando se 

dan a conocer los resolutivos en San Andres Sacamch'en de los Pobres. 

Si bien los avances de estas acciones no pueden dejar de reconocerse y 

representan un parteagueas respecto a las formas de it construyendo un nuevo 

sujeto historico, las mujeres indigenas, la periodista Rosa Rojas hacia hincapie en 

la importancia de establecer ciertas reservas, pues las desigualdades se seguian 

haciendo presentes, incluso al momento de registrar los acuerdos de dichos 

encuentros. Y apuntaba 

Digo que hubo avance en los hechos porque creci6 el numero de 

mujeres indigenas participantes y la extension y profundidad de sus 

discusiones, aunque es evidente que ha persistido Ia resistencia 

para recoger sus propuestas en los documentos finales de las 

reuniones citadas, que normalmente son elaborados por hombres, 

aunque a veces tambien participan en la redaccian algunas mujeres 

(Rojas, 1995b, VIII). 

8  Uno de los acuerdos fue nombrar una Comisi6n Coordinadora Nacional de Mujeres. 



Sin duda, las desigualdades de genero que se vivian en el interior del 

movimiento no se resolvieron con la aparici6n pOblica del EZLN. Su forma de 

organizacion politico-militar, la manera en la que se tomaban las decisiones, la 

definicion de los temas que se consideraban prioritarios para el movimiento, era un 

claro ejemplo de que las desigualdades de genero no se habian asumido como un 

tema de primer orden, al menos durante los tres ailos posteriores al estallido del 

conflicto armado. 

Desde la incorporacion de las mujeres al movimiento han tenido que 

impulsar una fuerte lucha tanto politica e ideolOgica como cultural, tanto al interior 

como al exterior del mismo. Por un lado, a traves de la toma de conciencia de las 

formas de opresion especificas que han enfrentado hist6ricamente por el hecho de 

ser mujeres, pero tambien a traves de it abriendo espacios que les permitan una 

mayor participacion dentro del movimiento y, con ello, mayores posibilidades de 

luchar por sus derechos humanos, tanto en el interior del movimiento como en sus 

respectivas comunidades. 

Marzo de 1996, fecha atendida con particular interes por La Jornada y el 

Excelsior cuando alrededor de cuatro mil mujeres indigenas, mayoritariamente 

neozapatistas, realizaron un acto politico de afirmaciOn y expresi6n de lucha 

permanentes (fotografias num. 1 y 2). Y como no festejar si se conmemora uno de 

los actos mas importantes en la lucha entablada por las mujeres indigenas, la 

aprobacion de la Ley Revolucionaria de Mujeres el 8 de marzo de 1993. De ahi 

que el Dia Internacional de la Mujer se convirtiera en una fecha particularmente 

importante para las neozapatistas, logrando resignificar el contenido politico de la 



conmemoracibn, al pasar de ser una fecha impuesta desde la vision mestiza a 

Ilenarla de significado por la aprobacion de la LRM. 

Fotografia num. 1 
La Jornada, 9 de marzo 1996 
Fotografa: Frida Hartz 
Pie de foto: Miles de indigenas zapatistas 
Ilegaron de los altos, la selva y la zona 
norte de Chiapas para participar en el Dia 
Internacional de la Mujer 
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Fotografia num. 2 
Excelsior, 9 de marzo 1996 
Fot6grafo: Juan Popoca 
Pie de foto: Con el puno en alto, mujeres 
indigenas 	marcharon 	en 	distintos 
municipios del estado de Chiapas, durante 
la celebraciOn del Dia Internacional de la 
Mujer 

Fotografias que sirven como registro de la agencia de las mujeres 

indigenas,9  de su participaciOn civil y politica. Mujeres en accibn, marchando 

colectivamente, organizadas en filas, haciendose escuchar a traves de consignas, 

dejandose mirar y siendo miradas, tomando la cabecera municipal de San 

9  Planteamiento desarrollado por Deborah Dorotinsky que analiza la funci6n de la fotografia en el 
registro de la agencia de las mujeres indigenas (Vease Dorotinsky, 2009). 



Cristobal de las Casas, algunas acompanadas de sus hijas/os cargadas/os sobre 

sus espaldas. 

Sin embargo, durante los preparativos del festejo se desencaden6 una 

intensa discusi6n motivada por el origen y alcances de la LRM a tal grado que un 

grupo de mujeres propuso su ampliaciOn, el 4 de marzo de 1996, al considerarla 

incompleta. Al respecto Mercedes Olivera senala: 

La Ley que se hace en el 93 no es para las estructuras de las bases, 

no esta surgida de esas bases y esto hace que despues se haga 

este intento de ampliarla. Esta segunda version si se hace con las 

comunidades de bases, pero no lo hace el EZLN, lo hacen las 

monjas, lo hacen las companeras de la Coordinaci6n Diocesana de 

Mujeres (CODIMUJ), muchas de sus asesoras son feministas, gente 

que estuvo en Espana [...] el problema ahi, es que trasciende el 

espiritu cristiano dentro de la nueva Ley, por ejemplo que pueden 

contralar su fecundidad, siempre que ester) casadas, [...].10 

Se trata de un escrito notablemente ampliado frente a la primera version, 

con veintiOn puntos adicionales que, sin embargo, reduce la contundencia de las 

demandas de la primera Ley. Esta segunda version de la Ley," elabora la 

10  Entrevista realizada a la Dra. Mercedes Olivera, San Cristobal de la Casas, Chiapas, 8 de 
noviembre de 2011. 

Textualmente la segunda version de la Ley que elabora la CODIMUJ senala: 
1. Las mujeres tienen derecho a ser respetadas dentro de la vida familiar y dentro de la misma 

comunidad. 
2. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres dentro de la comunidad y municipio. 
3. Las mujeres tienen derecho a expresar sus sentimientos porque por naturaleza tenemos 

sentimiento propio y somos mas sensibles, es asi que merecemos un trato especial. 
4. Las mujeres casadas tienen derecho a usar los metodos de planificaciOn familiar sea artificial o 

natural, lo que ellas decidan, sin que el hombre se oponga, si no que tienen que entender y 
hacer acuerdos. 

5. Las mujeres tienen el derecho a participar en las reuniones y tomas de decisiones sin que nadie 
lo impida o critique, y tienen derecho a capacitarse, tener espacios y mecanismos para ser 
escuchadas en las asambleas comunitarias y municipales, y tener cargos en lo cultural y social. 

6. Las mujeres tienen derecho de prepararse en todos los niveles necesarios para su desarrollo 
politico, economic°, social y cultural. 
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7. La Ley Revolucionaria de Mujeres prohibe estrictamente la siembra, el cultivo y el consurno de 
drogas, marihuana, amapola, cocaina, etcetera, en nuestros cuerpos porque somos las mujeres 
las que mas sufrimos las consecuencias de este vicio. 

8. Se prohibe estrictamente la yenta y el consumo de las bebidas alcoholicas en nuestros pueblos 
y comunidades porque somos las que sufrimos golpes, pobreza y miseria como consecuencia 
de este vicio. 

9. Las mujeres y sus hijos tendran igual derecho que los hombres en la alimentacion, el vestido, el 
gasto, etcetera, y del manejo del recurso economic° de la familia. 

10.Las mujeres tenemos el derecho al descanso cuando realmente lo necesitamos, sea porque 
nos sentimos cansadas o enfermas, o porque queremos realizar otra actividad. 

11.Las mujeres tenemos derecho a defendernos verbalmente cuando somos ofendidas o atacadas 
en palabras por la familia o por personas ajenas. 

12.Las mujeres tenemos derecho a defendernos fisicamente cuando seamos atacadas o agredidas 
por familiares o personas ajenas, y tenemos derecho a castigar a los hombres o persona que 
agrede, abandona e insulta a las mujeres. 

13. La capacidad y el trabajo de la mujer tendra el mismo valor que el trabajo de los hombres. 
14.Las mujeres tienen derecho a exigir que se cambien las malas costumbres que afectan nuestra 

salud fisica y emocional; seran castigados los que discriminen, se burlen o abusen de las 
mujeres. 

15.Los hombres casados y las mujeres casadas, cualquiera que haya sido la ceremonia, tienen 
prohibido por la Ley Revolucionaria de Mujeres, abandonar a su esposo/a sin razor) ni 
fundamento, o unirse con otra mujer o con otro hombre cuando no ha habido ningOn divorcio 
normal. 

16.Queda prohibido por la Ley Revolucionaria de Mujeres que el hombre tenga dos mujeres porque 
de esa manera a la esposa se le lastima sus sentimientos, se violan sus derechos y se lastima 
su dignidad como esposa y como mujer. 

17.La Ley Revolucionaria de Mujeres retoma y considera valida la norma de la sociedad indigena 
de que este prohibido y es indebido que algOn miembro de la sociedad tenga relaciones 
amorosas fuera del reglamento de la comunidad o del pueblo. Es decir, que no se permite que 
los hombres y las mujeres tengan relaciones si no son esposos porque esto trae como 
consecuencia la destruccion de la familia y el mal ejemplo a la sociedad. 

18.Ninguna mujer podra recibir maltrato, insulto o golpes de su esposo solo por no tener hijos 
varones. 

19.Las mujeres tienen derecho a tener, heredar y trabajar la tierra. 
20.Las mujeres tienen derecho a recibir creditos y a impulsar y dirigir proyectos productivos. 
21.Cuando se den separaciones en los matrimonios que se reparta en partes iguales la tierra y 

todos los bienes de la familia entre el marido y la esposa o entre los hijos. 
22.Las mujeres tienen derecho a castigar a los hombres que venden y toman bebidas a Icoholicas y 

cualquier otro tipo de drogas. 
23.Las mujeres madres solteras tienen derecho a ser respetadas y consideradas como una familia. 
24.Las mujeres tienen derecho a la diversiOn y a salir a conocer otros lugares del estado, del pals y 

del mundo. 
25.La mujer tiene derecho a ser apoyada por el esposo cuando ella va hacer trabajo para la 

organizacion, y cuando van a las reuniones que el hombre cuide y alimente a los hijos y atienda 
el hogar. 

26.Que en todos los planes de desarrollo de la mujer, esta tiene derecho a manejarlos. 
27.Las mujeres tienen derecho a organizarse en lo cultural. 
28.Las mujeres indigenes tienen derecho a ser reconocidas en su manera de ser diferentes. 
29.Las mujeres viudas, madres solteras y mujeres solas tienen derecho a ser respetadas y a ser 

reconocidas y apoyadas por la comunidad como ellas lo necesiten. 
30.Las mujeres tienen derecho a estar informadas de todo lo que se hace en la comunidad y a 

recibir todo tipo de informaci6n para ampliar mas su conocimiento. 
31.La mujer tiene derecho a exigir que se erradique la prostitucion en sus comunidades (Doble 

Jornada, 6 mayo 1996). 
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CODIMUJ,12  no ha sido aprobada por el EZLN al considerar que contraviene sus 

planteamientos politico-ideolOgicos. 

En la segunda Ley aparecen temas tales como: el derecho a exigir el 

cambio de costumbres que las afectan, a ser respetadas cuando las mujeres 

deciden ser madres solteras o en caso de quedar viudas, o a ser apoyadas por la 

pareja frente al cuidado de las/os hijas/os. Si bien esta segunda Ley introduce 

otros derechos y demandas (como el castigo y prohibiciOn de yenta y consumo de 

bebidas o cualquier tipo de droga, derecho a la informacion o el respeto que 

merecen las madres solteras, mujeres viudas o solas) y hace precisiones sobre 

otras (lo referido a la violencia), en algunos puntos expreso, lo que para algunas 

feministas urbanas representaba un fuerte retroceso, por ejemplo en el punto que 

atiende el tema de la prohibici6n para entablar relaciones amorosas fuera del 

matrimonio y/o la comunidad porque esto atenta en contra de la familia y 

representa un mal ejemplo para la sociedad tratado. 

La discusiOn sobre esta segunda versiOn se detuvo desde 1996, de tal 

forma, sigue siendo la primera versiOn de la LRM la que se mantiene vigente y 

aprobada. 

Si bien las leyes, en sus dos versiones, no garantizan un cambio o 

transformacion social, si contribuyen a potenciar las discusiones en torno a las 

condiciones de vida de las mujeres indigenas. La transformacion del discurso pero 

tambien de las practicas, son fundamentales en la construcciOn de formas de 

subjetividad que se perfilen sobre la redefinicion de las mujeres y de lo femenino. 

12  Para mayor informaciOn sobre la Coordinacion Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) (Vease 
http://www.codimuj.orq/wb/).  



La LRM expresa claramente una posici6n feminista indigena autonoma, que 

si bien no responde a la concepcion desde ciertas posiciones de la academia, si 

permite identificar la forma en que es concebida una lucha por alcanzar el respeto, 

el reconocimiento como sujetos politicos a traves de una fuerte critica a las 

estructuras sociales que han excluido historicamente a las mujeres indigenas. Lo 

que para algunas feministas academicas como Gisela Espinosa se trata de un 

"[...] incipiente discurso del feminismo indigena [...]"13  (2009, 233), para otras es la 

expresi6n de la significaci6n y resignificaci6n del discurso, lo que posibilita la 

construccion de un discurso propio, autOnorno, con agencia (Milian 1996, 1997, 

2007; Belausteguigoitia, 2009). 

La Ley Revolucionaria de Mujeres es un claro ejemplo de la influencia del 

pensamiento feminista,14  pero tambien del pensamiento marxista que legitima la 

lucha de clases, lo importante es analizar estas influencias como resultado de un 

proceso hist6rico. La Ley, si bien retoma algunos de los preceptos mas 

importantes del feminismo, tambien expresa las especificidades del ser mujer 

indigena, situaciOn contextual que les permiten cuestionar, pero tambien, hacer 

convivir algunas practicas modernas y tradicionales. La influencia del feminismo 

en el discurso construido por las neozapatistas es innegable, pero tambien lo es 

13 Cursivas de Espinosa. 
14 Es importante identificar las dos vertientes en que debe ser analizado el feminismo, como 
corriente teorica y como movimiento sociopolitico-cultural. Estela Serret denomina nuevo 
movimiento feminista mexicano al surgido en los anos 70 y se le define asi para diferenciarlo de 
sus antecedentes que se remontan al siglo XIX y continua en los periodos pre y pos revolucionario, 
mas o menos hasta la obtenci6n del voto en el 53. Vease Serret, 2000. 
Para profundizar sobre la historia del movimiento feminista en Mexico, desde diferentes 
perspectivas, se encuentran los trabajos de Lau, 1987, 2002; TufiOn E., 1997; Lamas, 1992; Serret, 
2000; Gonzalez C., 2001; Bartra, 2002; Fernandez, 2002; Espinosa, 1993, 2009; Macias, 2002; 
Tarres, 2007; Baltazar, 2007; Hernandez I., 2007; Milian, 2007. Asi como los siguientes nOrrieros 
de la revista Fern: 5, 163, 165, 167, 182, 192 y 199. 
Sobre movimiento feminista en America Latina, donde Mexico ocupa un lugar destacado vease De 
Barbieri, 1986; Gargallo, 2004. 
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su resignificaciOn toda vez que logran, de manera autOnoma, posicionarse 

criticamente frente a la situaci6n de dominaci6n y opresi6n que viven las mujeres 

indigenas y luchar por su transformaci6n. 

Aunque habria que considerar la pertinencia de la denominaci6n como 	
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feminista al discurso construido por las neozapatistas toda vez que puede operar 

como una especie de blindaje que correria el riesgo de constrenir la complejidad 

del fenOmeno. 

El articulo que escribi6 Marta Lamas, "Chiapas, el Vaticano, el aborto y el 

Estado mexicano", publicado por La Jornada el 29 de abril de 1994 expresa 

claramente las contradicciones que puede generar el analisis de la situaci6n de las 

mujeres en el contexto del movimiento neozapatista desde una perspectiva 

feminista urbana. Lamas hada una fuerte critica a las contradicciones del EZLN y 

la LRM frente al tema del aborto y la clara influencia de la iglesia cat6lica frente al 

tema. El tema del aborto y los derechos sexuales y reproductivos son demandas 

centrales del movimiento feminista urbano y desde esa perspectiva fueron 

analizados por la antropOloga, haciendo hincapie en aspectos como la necesidad 

de educacion sexual, acceso a metodos anticonceptivos, la critica a la 

penalizaciOn del aborto y las reformas al C6digo Penal de Chiapas. 

Articulo que fue respondido por el Subcomandante Marcos el 5 de mayo de 

1994 donde se encarga de refutar cada uno de los planteamientos de Lamas, 

poniendo especial enfasis en la negativa de la influencia de la iglesia catolica en el 

movimiento. Ademas, refuta tajantemente que el EZLN haya demandado la 

penalizacion del aborto y sostiene que los problemas de las indigenas estan mas 

relacionados con el aborto, pero como producto de la desnutriciOn crOnica o con 



la falta de clinicas de atenci6n medica basica, que con la decisi6n de abordar de 

las mujeres. 

El analisis de los procesos sociales desde una perspective situada 

permitiria pensar en la posibilidad de que los preceptos feministas operaran como 	
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estructuras con capacidad de entablar un dialogo permanente con los procesos y 

no como principios categ6ricos. Desde este posicionamiento se podrian evitar 

afirmaciones despectivas como "incipiente discurso del feminismo indigene" 

utilizado por Gisela Espinosa o afirmar que el EZLN demanda la penalizacian del 

aborto en contraposiciOn con lo senalado en la LRM como lo senal6 Marta Lamas 

en su momento. 

4.2 CARGOS MILITARES Y EN LA COMANDANCIA GENERAL 

Las mujeres con cargos militares y en la comandancia general desempenaron un 

papel preponderante en el interior del EZLN y contribuyeron a detonar procesos 

que las colocaron en espacios de toma de decisi6n importantes en la estructura 

organizativa del movimiento. Este fenomeno estuvo motivado por la participacion 

de mujeres en la toma de algunas de las cabeceras municipales el dia que estall6 

el conflicto y su presencia en dos actos politicamente relevantes para el 

movimiento: los dialogos de negociacion para la paz en San Andres Larrainzar y el 

envio de una mujer a la ciudad de Mexico como Unica representante del EZLN en 

el Congreso Nacional Indigene efectuado en octubre de 1996. Actos que 

permitieron difundir masivamente la imagen de las mujeres que participaban en el 



movimiento armado lo que representO un logr6 sustantivo que posibilitO la 

identificaci6n social de las neozapatistas 

Algunos de los nombres, con sus respectivos cargos militares o de la 

comandancia general, de mujeres que empezaron a difundirse a pocos dias de 

iniciado el conflicto fueron: la mayor insurgente Ana Maria, tzotzil; la comandanta 

tojolabal Trinidad; la comandanta Andrea —Trinidad y Andrea consideradas como 

"comandantas abuelas del EZLN"—; la comandanta tzotzil Ramona; la capitana 

chol Silvia; la capitana insurgente de infanteria Elisa, de origen tzeltal; la capitana 

tzotzil Laura; la capitana tzeltal Maribel; la capitana insurgente de infanteria de 

origen chol, Irma; Amalia, subtenienta de sanidad; Elena, tenienta de sanidad e 

insurgente chol; Gabriela, tenienta insurgente de sanidad; la comandanta 

Alejandra; la comandanta Rosa. Las comandantas Andrea, Trinidad, Ramona 

integrantes de la comandancia revolucionaria indigena, las demas integrantes de 

la estructura militar. 

Fueron siete las cabeceras municipales tomadas por el movimiento armado. 

Algunas de las indigenas que participaron en la direcci6n de estos actos fueron: la 

mayor insurgente Ana Maria dirigio la toma de San Cristobal de las Casas el 

primero de enero del 94;15  la capitana Maribel la toma de la radio de Las 

Margaritas mientras que su unidad asaltaba la cabecera municipal, primera 

rebelde que establece contacto con el gobierno; Ia capitana Laura, dirigi6 la batalla 

para la toma de Ocosingo, mientras tanto la capitana Irma se encontraba 

15 ' Esta no fue la Unica encomienda de ocupaci6n militar que tuvo Ana Maria, en la madrugada del 
19 de diciembre de 1994 recibi6 la orden de preparar la ruptura del cerco que tienden las fuerzas 
gubernamentales en tomb a Ia Selva Lacandona. "Ana Maria comanda la accion en los municipios 
de Los Altos de Chiapas. Doce mujeres oficiales estan junto a ella en la acci6n: Monica, Isabela, 
Yuri, Patricia, Juana, Ofelia, Celina, Maria, Gabriela, Alicia, Zenaida y Maria Luisa. Ana Maria 
misma toma la cabecera municipal de Bochil" (Rovira, 1997, 130-131). 



resguardando el palacio municipal hasta que lograron tomar totalmente la 

cabecera municipal; en tanto, la capitana Silvia tuvo que mantenerse oculta por 

diez dias hasta que logro escapar.16  En la toma de Oconsingo tambien 

participaron la subtenienta Amalia y la tenienta Elena, ambas integrantes de la 

divisiOn de sanidad y en el campo de batalla participo la insurgente lsidora (Vease 

Arevalo, 2009, 83). 

La presencia de las mujeres en las tomas de las cabeceras municipales se 

dio a conocer paulatinamente; sin embargo, sus nombres contribuyeron a it 

pensando a las neozapatistas como hacedoras de la lucha. 

Dace largos dias dur6 el enfrentamiento entre EZLN y ejercito federal al 

mando de Carlos Salinas de Gortari. El 12 de febrero de 1994 se decreta el cese 

al fuego17  y se inicia el proceso de negociacion. El primer paso fue integrar la 

Comisi6n de IntermediaciOn para el Dialogo integrada por el comisionado Manuel 

Camacho Solis, el Obispo Samuel Ruiz y 19 delegados zapatistas. El 21 de febrero 

se inicio la primer Jornada para la Paz y la ReconciliaciOn. 

Al inicio de los dialogos en la Catedral de San Andres Larrainzar, la mayor 

Ana Maria y la comandanta Ramona integraron la representaciOn femenina del 

EZLN. Ramona represent6 a las mujeres ante el CCRI en la mesa. 

Ramona se convierte en un personaje mediaticamente importante a raiz de 

su participaci6n en los dialogos para la paz, fue el objetivo a fotografiar, incluso 

sacrificando la calidad de las imagenes publicadas. Sin embargo, habria que 

16  Vease Ibid., 127-131 y Subcomandante Marcos, Cartas y comunicados del EZLN, Palabra 
zapatista en linea, 1996. 
17  Sin embargo, el EZLN denuncia la violacion del cese al fuego el 13 de enero de 1994, por parte 
de las tropas del ejercito federal quienes atacaron una unidad zapatista en una zona cercana a 
Carmen Patate, Ocosingo, Chiapas. Vease "Violacion al cese al fuego por el gobierno, 13 enero" 
en EZLN. Documentos y Comunicados, num. 1, 1994, p. 84. 



senalar que la importancia que dio la prensa a la imagen de Ramona no se 

correspond [a con la necesidad de dar a conocer sus testimonios. De tal forma, no 

es de extranar que fueran mujeres las periodistas interesadas en las declaraciones 

de Ramona —perteneciente al cuadro politico que trabajaba en las comunidades— y 

Ana Maria —parte del 30% de mujeres que integraban la estructura clandestina del 

movimiento, el grupo insurgente—. Matilde Perez y Laura Castellanos, dos de las 

cinco periodistas que se acercaron alas neozapatistas, lograron una entrevista 

memorable titulada "No nos dejen solas" que Doble Jornada public6 el 7 de marzo 

de 1994. 

El material publicado denota la construed& de un discurso propio, pero 

muy monetono y repetitivo —haciendo alusion en frases empleadas por el 

subcomandante Marcos— sobre todo de Ana Maria quien responde a casi todos 

los cuestionamientos de las periodistas. 

Ana Maria se identifica plenamente como insurgente, parte activa de la 

lucha, mujer que decidi6 cambiar radicalmente el sentido de su vida, "Yo soy 

insurgente. He dedicado toda mi vida y tiempo a la causa" (Perez/Castellanos, 

1994, 10). Lleg6 al EZLN desde que tenia 14 anos y afirma, "muchas de las 

mujeres que han entrado al EZLN han Ilegado sin avisar a sus familias" (Idem.). 

Explica como decidi6 dejar su casa para incorporarse a la lucha. 

Ana Maria asume plenamente las facultades y funciones que tiene a su 

cargo como parte operativo-militar del movimiento y explica como se prepar6 el 

ataque a San CristObal de las Casas, asi como la responsabilidad que implica 

tener a su cargo a mas de 1000 milicianos. 



Ramona y Ana Maria lucharon por su derecho a organizarse y a ser parte 

de la estructura del cuadro militar. Un logro sustancial de la lucha emprendida por 

las mujeres fue la elaboracian y proceso de aprobaci6n de la Ley Revolucionaria 

de Mujeres. "A todas les pedimos que luchen con nosotras" (Idem.), Ilamado no 

para la toma de las armas, para apoyar la Ley, senalan Ramona y Ana Maria. 

Ambas identifican plenamente la unidad y fuerza que les confiere apelar a la 

unidad y apoyo de las mujeres, argumento politico que trasciende el discurso local 

en busca de la unidad nacional. Es importante senalar que ambas reconocen la 

ausencia de una demanda vital en esta Ley, el tema de la posesiOn de la tierra, 

aunque fue Ramona la que atendio de manera mas clara este aspecto; pero a su 

vez reconocen que un gran logro fue introducir el tema de libre elecciOn de la 

pareja, punto que senala con particular interes Ana Maria. 

Si bien la entrevista denota, en algunos momentos, la construccion de un 

discurso critic° frente a las diferencias genericas que viven las mujeres en sus 

comunidades y en el interior del movimiento, tambien se puede observar la 

necesidad imperante de exponer la lucha que se vive en el movimiento por 

erradicar las diferencias genericas. "En el EZLN todo es parejo. Ahi no existen 

diferencias, un dia a los hombres les toca hacer la comida, al dia siguiente a las 

mujeres, y otro, revueltos. Si hay que lavar la ropa; el hombre lo puede hacer" 

(Ibid.,11), senala Ana Maria. Sin embargo, reconocen que esta situacion aim 

difiere de lo que viven los integrantes del movimiento en el interior de sus hogares, 

"claro, dentro de las casas de los compatieros ahi existe todavia un poco de 

desigualdad, ipero ya es muy poco! Los companeros ya no maltratan tanto a la 



mujer, le ayudan a cargar al nino" (Idem.). Ana Maria tiende a minimizar las 

expresiones de desigualdad que viven las mujeres en sus hogares. 

Las contradicciones y desigualdades genericas que se viven en el 

movimiento se manifiestan de manera clara al momento de decidir la forma de 

incorporarse en la lucha. El estado civil y la maternidad impiden la participaci6n de 

las mujeres como insurgentes; sin embargo, en voz de Ana Maria no se expresa 

como limitante que merezca ser cuestionada: "Muchas mujeres querian entrar 

pero estaban casadas y tenian ninos y no las dejaron; pero la lucha no es solo con 

el arma, el trabajo de las mujeres de los pueblos es organizarse para hacer 

trabajos colectivos para estudiar y aprender algo de los libros" (Idem.). 

Ana Maria tampoco cuestiona las facultades que se confiere el movimiento 

para autorizar o desaprobar el casamiento o tener hijas/os a algiin integrante del 

movimiento, manifiesta total sometimiento a la estructura militar: "para casarse o 

juntarse, hay que pedir permiso a los mandos superiores y son ellos los que dicen 

si o no, pero no podernos tener hijos porque no debemos poner en peligro la vida 

de un nino" (Idem.), senala la mayor. 

Otro aspecto a resaltar de esta entrevista es la vision de una lucha 

inclusiva, que atane a hombres y mujeres; sin embargo, se recurre a las palabras 

de Marcos para cerrar y legitimar el punto: "Nosotras sabemos que nuestra lucha 

no es solo de mujeres sino parejo, de hombres y mujeres; pero nosotras tambien 

pedimos lo mismo que pidi6 el subcomandante a los medios cuando dijo 'no nos 

dejen solos-  (Ibid., 12). 

En una de las pocas intervenciones que tiene la comandanta Ramona y 

para cerrar la entrevista senala, "nuestra esperanza es que algun dia cambie 
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nuestra situacibn, que se nos trate a las mujeres con respeto, justicia y 

democracia" (Idem.), expresibn de un discurso que incorpora principios liberales 

como demandas inalienables de lucha. 

Se trata de la entrevista mas amplia y puntual que se logro hacer a la mayor 	
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Ana Maria y a la comandanta Ramona recien iniciado el conflicto, ademas brindb 

datos relevadores con respecto a la participaci6n de las mujeres en el movimiento. 

Sin embargo, la entrevista evidenciO la articulaciOn de un discurso repetitivo y 

muy acotado. La mayor Ana Maria si bien se identifica como sujeto que participa 

activamente en la guerra y que desde su condicion generica ha contribuido a 

construir las condiciones que hacen posible la lucha por la erradicaciOn de las 

desigualdades, tambien expresa la necesidad imperante de hacer coparticipe al 

EZLN de estas causas, a veces incluso minimizando u obviando, las practicas 

contradictorias que se viven y reproducen en el dia a dia al interior del movimiento. 

El discurso construido por Ana Maria responde, en gran medida, a su 

formacion militar que no solo se expresaba en ese contexto, tambien se vela 

reflejado en las practicas cotidianas que la caracterizaron como mujer 

extremadamente rigida y autoritaria: 

Ana Maria esta construida con el modelo militar, vertical, autoritario, 

rigido, incluso los problemas que ella tiene, los tiene mucho por esa 

forma de ser, asi fue su formaciOn, pars ella era lo correcto. 

Entonces, eran formas incluso, a veces, deshumanizadas que no 

muy se ye en los discursos pUblicos en las entrevistas, eso era en 

relacion mas bien a la dinamica con sus compafieras y compafieros 

y el discurso de mucha gente que empeza a salir era haciendo 



muchas criticas a este funcionamiento rigido y mucho a la actitud de 

Ana Maria.18  

Ana Maria es una Clara expresi6n de los efectos que Ia guerra puede 

ejercer sobre las mujeres en un contexto dominado por los hombres, a tal grado 

de reproducir practicas y discursos excluyentes y autoritarios que les permitan 

mantenerse en espacios de poder en la toma de decisiones. 

La guerra redefine a los generos, pero tambien el genero redefine a la 

guerra toda vez que las mujeres que participaron activamente en ella abrieron la 

posibilidad de que otras mujeres se incorporaran a la lucha y plantearan, desde el 

contexto mas adverso, demandas generalmente omitidas en un conflicto armado. 

A Ia conclusiOn de la primera jornada de dialogo el EZLN da a conocer a 

traves del CCRI, el 1 de marzo de 1994, su pliego de demandas basicas, donde se 

integraban adernas las condiciones minimas a cubrir para la solucion del conflicto 

propuestas por las mujeres campesinas indigenas. Puntos que se establecieron 

gracias a una consulta realizada por Ia comandanta Ramona. 

La consulta reflejaba el abandono del Estado en aspectos basicos como 

salud, alimentacion y trabajo y se planteaba en los siguientes terminos: 

Nosotras, las mujeres campesinas indigenas, pedimos Ia solucion 

inmediata de nuestras necesidades urgentes, a las que el gobierno 

nunca ha dado soluciOn: 

a).- Clinicas de partos con ginecologos para que las mujeres 

campesinas reciban la atenciOn medica necesaria. 

b).- Que se construyan guarderias de nil los en las comunidades. 
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noviembre de 2011. 



c).- Pedimos al gobierno que mande alimentos suficientes para los 

nirios en todas las comunidades rurales como: leche, maicena, 

arroz, maiz, soya, aceite frijol, queso, huevos, azucar, sopa, avena, 

etcetera. 

d).- Que se construyan cocinas y comedores para los nirios en las 

comunidades, que cuenten con todos los servicios. 

e).- Que se pongan molinos de nixtamal y tortillerias en las 

comunidades, dependiendo del numero de familias que tengan. 

f).- Que nos den proyectos de granjas de pollos, conejos, borregos, 

puercos, etcetera, y que cuenten con asesoria tecnica y medicos 

veterinarios. 

g).- Pedimos proyectos de panaderia que cuenten con hornos y 

materiales. 

h).- Queremos que se construyan talleres de artesanias que cuenten 

con maquinaria y materias primas. 

i).- Para la artesania, que haya mercado donde se pueda vender 

con precio justo. 

j).- Que se construyan escuelas donde puedan recibir capacitaciOn 

tecnica las mujeres. 

k).- Que haya escuelas de preescolar y maternal en las 

comunidades rurales, donde los nifios puedan divertirse y crecer 

sanos moral y fisicamente. 

I).- Que como mujeres tengamos transportes suficientes para 

trasladarnos y para transportar nuestros productos de los diferentes 

proyectos que tengamos.19  

Es importante serial& que por problemas de salud, Ramona desaparece de 

la escena pOblica en la segunda mitad de 1994 y reaparece en un video que se 

distribuye el 25 de febrero de 1995 donde pide, nuevamente, al pueblo mexicano 

no olvidar a los indigenas (Vease EZLN, 1995, 233). 

19  Vease EZLN, "Al pueblo de Mexico: las demandas del EZLN", Cartas y comunicados, 1 marzo 
1994, en Palabra zapatista en linea. 



Casi ano y medio despues de dar a conocer las demandas del EZLN, el 27 

de agosto de 1995 se realiza la Consulta Nacional Democratica. Inicialmente 

compuesta por cinco preguntas, pero como respuesta a las presiones de grupos 

de mujeres —entre las cuales algunas feministas— se incluy6 una sexta ei,Debe 

garantizarse la presencia y participaciOn equitativa de las mujeres en todos los 

puestos de representacion y responsabilidad en los organismos civiles en el 

gobierno? Pregunta que obtuvo un si por unanimidad.2°  

Al reinicio de las jornadas de dialog°, el 13 de mayo de 1995, que en lo 

sucesivo se denominarian de San Andres Sacamchen de los Pobres, nuevamente 

una mujer con cargo militar aparece en la mesa de negociaciones representando 

al CCRI del EZLN, la comandanta Trinidad. Era la primera vez que asistia a un 

dialog°, pero en lo subsecuente participaria de manera permanente en las mesas 

de negociaciOn. 

El 7 de junio de 1995 la comandanta Andrea acompanara a Trinidad en las 

negociaciones. El 5 de septiembre el lugar de Andrea es ocupado por la 

comandanta Susana. El 12 de septiembre se dan por concluidos los trabajos para 

la negociacion. 

En octubre de 1995 en las mesas de trabajo (derechos y cultura indigena, 

democracia y justicia, derechos de la mujer y desarrollo social) aparecieron tres 

comandantas mas en compallia de Trinidad, Maria Alicia, chol; Leticia, tzeltal y 

Hortensia tzotzil. Miembros todas del Comite Clandestino Revolucionario Indigena. 

El proceso de autorrepresentacion de las neozapatistas, como sujetos 

capaces de participar en la toma de decisiones, no solo se perfilaba como 
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20  La revista Proceso publicO los resultados de la Consulta (Vease Lopez J.C., 1995, 37-38). 

 



elemento constitutivo de la subjetividad, sino como expresiOn de un discurso 

concretado en una practica, aunque de un rulimero aun muy limitado de mujeres 

indigenas. 

En el Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 

Neoliberalismo celebrado en el Aguascalientes II en Oventic, inaugurado el 27 de 

julio de 1996, nuevamente las neozapatistas hacen acto de presencia, se trata de 

la comandanta Ramona y la mayor Ana Maria, esta Ultima encargada de leer el 

discurso de bienvenida en representaciOn del CCRI. Discurso que por su 

estructura y caracteristicas narrativas hacen suponer que fue escrito por el 

Subcomandante Marcos.21  

Ya casi al cierre del ano, la comandanta Ramona es comisionada como 

representante del CCRI para participar en el Congreso Nacional Indigena a 

celebrarse en la ciudad de Mexico del 8 al 12 de octubre de 1996. Su principal 

resolutivo fue defender el cumplimiento de los Acuerdos de San Andres 

Sacamchen. 

Fueron emotivas las palabras de la comandanta Ramona pronunciadas en 

su visita en el zOcalo de la ciudad de Mexico el 12 de octubre,22  lo que hizo 

evidente la construcci6n de un discurso politico propio que no necesitaba de la 

intervenciOn de la pluma del Subcomandante Marcos para expresar con claridad 

los principios que habian regido histOricamente la lucha de las mujeres 

neozapatistas. Por un lado se trata de un mensaje inclusivo dirigido a "las 

21  Vease EZLN, "Palabras de la Comandancia General del EZLN en el acto de inicio del Primer 
Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo", Cartas y comunicados, 27 
de julio de 1996 en Palabra zapatista en linea. 
22 Ve' ase "Mensaje del EZLN en la celebracion del 12 de octubre de 1996", 12 octubre de 1996, 
Ibid. 
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hermanas y hermanos mexicanos", expresiOn utilizada para referirse a los 

hombres y mujeres que integran el pals; que demanda la construcciOn de un pais 

democratic°, libre y justo que considere a las personas indigenas como seres 

humanos, que merecen respeto y tienen dignidad; es decir, demanda de un nuevo 	
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pacto social, d6nde todas/os tengan un lugar. Pero fundamentalmente apela a la 

union, al dialog() nacional, a la lucha colectiva a favor de un nuevo proyecto de 

naci6n. 

A diferencia de los testimonios de Ana Maria y de Ramona en la entrevista 

realizada por Matilde Perez y Laura Castellanos en 1994, este discurso denota 

autonomic y autorrepresentaciOn por parte de la comandanta Ramona, aspectos 

muy poco identificables cuando recien estallO el conflicto armado. No se trata de 

la reproducciOn del discurso neozapatista que generalmente terminaba borrando a 

las mujeres, es un discurso que demanda la construcci6n de una naci6n diferente 

y que a su vez da cuenta de la participaci6n de las indigenas en ese proceso. 

Con respecto al discurso de la capitana insurgente Laura de 21 aflos de 

edad, entrevistada el 10 de abril de 1994 —en el marco de la conmemoraci6n del 

75 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata— por Guillermo Correa, Salvador 

Corro y Julio Cesar Lopez en Ocosingo Chiapas, material publicado por la revista 

Proceso el 18 de abril del mismo alio, es importante resaltar como lo que parecia 

una primicia por tratarse de las primeras entrevistas realizadas a mujeres 

pertenecientes a la estructura militar del EZLN, se convirtiO en un acercamiento de 

la revista para obtener mayor informaci6n en torno al Subcomandante Marcos y no 

para difundir la participaci6n de las mujeres como sujetos activos del movimiento 

armado. 



La capitana logra describir muy brevemente su experiencia en la estructura 

militar del movimiento, despues que se integro a ella en mayo de 1991, 

concretamente en el como se logran obtener los grados militares: 

Bueno, los grados militares se ganan sobre la experiencia que tiene 	
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uno estando en el monte, la capacidad del trabajo y el desempeno 

de la responsabilidad que se tiene. Porque cuando empiezas a 

trabajar como insurgente eres subordinado mas. El mando va 

viendo to avance y responsabilidad en el trabajo. Ahi mismo to va 

dando gente y alli los dirigentes, los mandas. Asi fui avanzando, me 

fue dando gente, vieron que si podia y entonces me fueron dando 

mi grado (Correa, et.al., 1994b, 29). 

La capitana Laura tenia a su mando a 150 milicianas/os y participo en 

combate en la toma de Ocosingo. Si bien en la entrevista logro describir 

someramente su participaciOn en la estructura militar del EZLN, no brindo 

elementos para identificar la construcciOn de un discurso politico propio que la 

identificara como mujer neozapatista, tampoco enunci6 ninguna de las propuestas 

y demandas de reivindicacion politica de las mujeres neozapatistas. 

Los testimonios recuperados de la mayor Ana Maria, la comandanta 

Ramona y capitana Laura en 1994 denotan un fuerte control discursivo; sin 

embargo, a la Ilegada de Ramona a la Ciudad de Mexico en 1996 se pudo 

identificar mayor autonomic discursiva, situaci6n que se vio transformada tiempo 

despues como resultado del recrudecimiento de las hostilidades, entre el EZLN y 

el gobierno, como producto de la guerra. 



4.3 DEFINICION A TRAVES DE LA IMAGEN 

La autorrepresentacion pasa por el discurso, las practicas pero tambien por la 

construcci6n de una imagen que, visualmente hablando, las define como 

neozapatistas. Un elemento que identific6 al movimiento neozapatista desde el 

primer dia de su aparicion publica fue el use del pasamontanas o paliacate como 

simbolo de cuestionamiento al olvido, a la negaciOn histOrica. Las/os sin rostro 

representaban el dolor, la exclusion de la que ha sido objeto la poblaciOn indigena 

en Mexico, pero tambien son expresiOn de lucha, de dignidad, de resistencia. 

Adernas de operar como medida de seguridad, de anonimato para evitar 

represalias hacia sus familias y amigas/os. 

La presentaciOn piliblica del EZLN sorprendi6 por muchas razones, pero una 

de ellas girO en torno a la utilizaciOn de un pasamontanas o paliacate que cubria el 

rostro de sus integrantes. Elemento identitario que utilizO el Estado mexicano 

como argumento para descalificar la lucha al argumentar que "no se podia pactar 

con sujetos que se ocultaban bajo un pasamontanas, que no daban la cara". La 

clandestinidad que era parte de la lucha fue tomada por el Estado como 

argumento para la descalificar y criminalizar al movimiento 

El EZLN renunci6 a la presentacian de sus rostros como expresi6n de 

lucha, de union en terminos colectivos. Construy6 un cuerpo sin rostro que 

expresaba fuertes criticas a un Estado que habia negado historicamente el 

reconocimiento de su poblacion indigena. Pero tambien, era una forma de 

cuestionamiento a la doctrina neoliberal que se empella en la individualizacion del 

sujeto. 
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El cuerpo sin rostro se convirtib en un cuerpo politico que expresa a traves 

de sus cbdigos y simbolos un conjunto de criticas y demandas politicas al Estado 

mexicano, pero tambien al capitalismo, al neoliberalismo y a la sociedad en 

general. El rostro que opera como carta de presentacibn del sujeto, pasb a un 	
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segundo piano. Lo que importaba no era el rostro sino las acciones y demandas 

planteadas por los sujetos y su materializacibn a traves de la lucha. 

El cuerpo sin rostro de las/os neozapatistas expresb claramente lo que Le 

Breton explica como las diferentes visiones de las sociedades tradicionales y 

modernas frente al cuerpo. El cuerpo moderno, a diferencia del tradicional, "[.. 

implica la ruptura del sujeto con los otros (una estructura social de tipo 

individualista), con el cosmos (las materias primas que componen el cuerpo no 

encuentran ninguna correspondencia en otra parte), consign mismo (poseer un 

cuerpo mas que ser su cuerpo)" (Le Breton, 2010, 8). 

Milicianas, insurgentes, integrantes de la comandancia revolucionaria o 

bases de apoyo portan celosamente este simbolo identitario. Seria dificil afirmar 

que fuera del pasamontanas o paliacate existe otro elemento que permite 

identificarlas como parte de la estructura organizativa del EZLN. 

Un elemento adicional que visualmente define a las insurgentes o militares 

es el use de ropa militar y/o portacibn de algOn arma de fuego propia del ejercito el 

cual emplean fundamentalmente cuando reciben entrenamiento militar o se 

encuentran realizando algOn tipo de expedicibn o mision especial. 

Las bases de apoyo o milicianas generalmente visten con los trajes propios 

de su etnia de origen o, como expresiOn de la transculturizacion modifican algunos 

elementos compositivos de su vestuario: vestidos o faldas coloridos, generalmente 



abajo de Ia rodilla, de telas ligeras; las que portan falda la hacen acompariar de 

una blusa o playera; cuando se trata de mujeres adultas o ancianas es habitual el 

use de un delantal; un accesorio casi generalizado son los cinturones elasticos 

con hebillas al centro; calzan generalmente huaraches plasticos o los propios de la 

region en la que habitan; peinan sus cabellos con una coleta (completa o media) 

buscando siempre mantener el rostro despejado. 

Las neozapatistas se identifican no por Ia complejidad de la composician de 

su imagen, sino por la fuerza de la misma: mujeres indigenas de etnias y edades 

diversas participando de Ia guerra, levantadas en armas, con sus rostros en alto 

por la seguridad que les da el cubrirlo. Elementos que al conjugarse proyectan 

visualmente hablando a las neozapatistas. 

La imagen de la neozapatista con mayor fuerza social es, sin duda, la 

comandanta Ramona. Indigena que en todo momento apareci6 portando la 

vestimenta propia de su etnia de origen, la tzotzil: blusa de manta blanca con 

retablos bordados al nivel de cuello y pecho, con una fuerte preeminencia del color 

rojo combinado ligeramente con azules y amarillos; su fald6n hecho a mano en 

telar, generalmente de manta azul marino; fajilla en rojo tambien; y, por supuesto, 

su inconfundible pasamontanas, se convirtieron en los elementos caracteristicos 

de una imagen bien definida. 

Sin embargo, Ia fuerza visual de la imagen de las neozapatistas se 

desprende de un complejo proceso: "Ia imagen interpreta espacio23  de multiples 

23  El concepto que retoma Lizarazo de espacio es el propuesto por Lefebvre, quien afirma que el 
espacio es una producciOn, elaboraciOn que resulta de las operaciones de las sociedades. El 
espacio se forma culturalmente, por eso cambia segun la epoca y las colectividades (Vease 
Lefebvre, 1974). 

I,5 



formas y en diversas condiciones, [...]" (Lizarazo, 2005, 330), planteamiento que 

considero central en la construcci6n de la definici6n visual de las neozapatistas. 

"La relaciOn que tenemos con las imagenes, no es solo el vinculo con lo por 

ellas representado, sino tambien con los materiales, las propiedades y las 	
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dimensiones de dichas obras" (Lizarazo, 2005, 332). En las imagenes donde 

aparecieron las neozapatistas se pudieron apreciar objetos, simbolos, lugares, 

vestimentas y practicas culturales que permitieron ubicarnos temporal y 

espacialmente, pero tambien con ciertos elementos de gran contenido identitario: 

las indigenas levantadas en armas logrando remontarnos a nuestro pasado 

hist6rico de lucha; la presencia de la bandera nacional en actos sociopoliticamente 

importantes para el movimiento; o, imponentes areas verdes que parecian 

sacadas de un libro de geograf fa. El espacio no se encuentra contenido en el 

discurso, ya que ningun discurso opera al margen del espacio mismo, no se 

construye de la nada, es producto de una elaboraciOn socio-cultural que echa 

mano de simbolos, significados y contextos. Ninguna imagen se encuentra 

desligada de su espacio, de su contexto y de su creador/a. 

Las imagenes del movimiento neozapatista significaron el espacio, para 

muchas/os olvidado, indiferente o inexistente, para el Espacio negado. Espacio 

social donde convivian colores, dimensiones, vegetaci6n, formas, materia, pero 

tambien culturas, hombres, mujeres que se apropiaban de el o se resistian a su 

despojo como estrategia para honrarlo. Espacio parad6jico, con una riqueza 

natural impresionante, sin embargo, sus pobladoras/es no poseen los recursos 

basicos fundamentales para su sobrevivencia, en el que las/os ninas/os mueren 

por infecciones gastrointestinales o por un resfriado mal atendido. Espacio 



generizado donde las mujeres son confinadas a la maternidad, otras mas pierden 

la vida al momento del parto, sufren violencia familiar o son vendidas u obligadas a 

casarse a temprana edad porque asi lo establecen los usos y costumbres. Espacio 

en transformaci6n que, sin embargo, tambien ha presenciado la manera en que 	
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esas mujeres se apropiarse de el, participan y luchan por su defensa, 

contraviniendo las reglas histOricamente establecidas. 

Las imagenes de las neozapatistas significaron el espacio, pero tambien las 

relaciones sociales que ahi se gestaban, asi como la idea social que se tenia de la 

resistencia indigena en terminos genericos. 

4.4 LAS NEOZAPATISTAS COMO SUJETOS HISTORICOS 

Las mujeres neozapatistas emprenden una lucha politica, social y cultural desde 

diversos espacios y contextos, tanto en el interior como al exterior del movimiento. 

Cuando deciden integrarse en el movimiento, lo que en determinadas ocasiones 

implica dejar a la familia; cuando luchan por alcanzar cargos de decision dentro de 

la estructura del EZLN; cuando persiguen incansablemente que sus puntos de 

vista y planteamientos sean escuchados; cuando luchan por el reconocimiento y 

respeto de sus propios companeros; cuando deciden construir una Ley especifica 

para mujeres indigenas; cuando buscan consensos entre las propias mujeres para 

su elaboracidn, cuando se da a conocer, se difunde y se busca su aprobacion por 

parte del CCRI; cuando logran ser portavoces del movimiento. Dicho proceso 

favorece la construccion de una producci6n discursiva que las va definiendo como 



neozapatistas, sujetos histOricos que no sOlo cuestionan las relaciones de 

subordinacibn y opresi6n de que son objeto las mujeres indigenas en sus 

respectivos contextos, adernas, se ocupan de transformarlas. Al respecto 

Mercedes Olivera seriala, 	
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[....] las mujeres juegan un papel de mediadoras entre Ia cultura 

tradicional y la modernidad impuesta, resignificando ciertamente sus 

posiciones subordinadas de genero, etnia y clase, pero abriendo al 

mismo tiempo, en reacci6n a su opresiOn, sus posibilidades de 

participacion politica en bOsqueda de la autodeterminacion y de la 

paz con justicia y dignidad que ha caracterizado las luchas de los 

pueblos indigenas desde fines del siglo pasado (Olivera, 2004b, 88). 

Cuando hablo de las neozapatistas como sujetos historicos me refiero al 

proceso que las construye como tales y que se va configurando en diferentes 

espacios: en sus familias, en sus comunidades, en el interior del EZLN, entre los 

grupos de mujeres indigenas y el movimiento amplio de mujeres, en la sociedad 

mexicana, en el contexto mundial, pero tambien, en lo subjetivo. 

Los sujetos histOricos no sOlo participan en la historia, tambien contribuyen 

a transformarla. "Los sujetos se configuran dentro de un orden de discursividad y 

practicas sociales correspondientes en un momento hist6rico especifico y no son 

unidades universales y preexistentes a tales construcciones" (Garcia, 2003). Se 

construyen dia con dia y es su relaciOn con el contexto y con otros sujetos que les 

permiten actuar, transformar el entorno. 

El sujeto existe en la medida en que interactUa en el medio social, Ia acci6n 

es lo que lo define. El sujeto se construye colectivamente y es precisamente el 

producto de esta interacciOn social lo que les permite a las neozapatistas articular 



una serie de demandas. Habria que recalcar que son los sujetos los que 

construyen las demandas, no los individuos, ni los cuerpos. 

Margara Milian (1996) afirma que las neozapatistas alteran el orden del 

discurso al irse configurando como mujeres que participan en los procesos 	
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organizativos y de cambio social propuestos desde el movimiento armado. 

Mujeres que contradicen las practicas sociales que las conciben como sujetas, 

que no como sujetos. Sujetas a practicas, discursos, representaciones que entrap 

en tension al momento de la existencia de practicas de libertad por parte de las 

neozapatistas, que de acuerdo con Foucault (1994), son aquellos resquicios que 

existen en toda relaciOn de poder y que permiten a los sujetos resistir, ejercer 

cierto grado de voluntad. Mujeres que se encuentran recuperando su campo de 

accion y que han empezado a asumirse como capaces de cambiar el mundo en el 

que viven. 

Sujetos politicos que, ademas, han implementado estrategias de lucha 

basadas en la recuperaci6n de sus experiencias a traves de la reflexion en torno a 

la exclusiOn hist6rica de la que han sido objeto. Proceso que se ha hecho posible 

gracias, en gran medida, a la formaci6n y autoeducacion de las neozapatistas en 

el curso de su experiencia de lucha. Aqui es donde la autorrepresentaci6n 

adquiere forma como parte de un todo complejo que contribuye a edificar al sujeto 

hist6rico. 

Las mujeres neozapatistas luchan por la democracia, la libertad y la justicia, 

igual que sus companeros, pero con la diferencia de tener una Ley especifica para 

ellas, producto de la autorrepresentaciOn que les permitio construir nuevas 

coordenadas de subjetividad a traves de practicas libertarias. Ademas, de asumir 



cargos de decision politica importantes y participar en procesos organizativos que 

detonaron importantes discusiones sabre la situaciOn de las mujeres indigenas. 

Complejo entramado de elementos que han contribuido a la construccion de las 

neozapatistas coma sujetos historicos. 	
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Sujetos historicos complejos que refutan, cuestionan, resisten el campo de 

significaciOn social en torno al genera, pero ademas luchan par transformarlo. 



CAPiTULO V. PRENSA Y 
FOTOPERIODISMO EN 
MEXICO 

El estudio de Ia representacion de las mujeres en los medios masivos de 
	̀
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comunicacion ha sido ampliamente desarrollado desde el feminismo; sin 

embargo, en ese terreno poca 

atenci6n han recibido las mujeres 

indigenas inmersas en un 

contexto de guerra.1  En Mexico, 

Deborah 	Dorotinsky 	(2009) 

recientemente trabajo sobre el  

tema y analizo la imagen icOnica 

de Pedro Valtierra2  que apareci6 

publicada en Ia portada de La 

Jornada el domingo 4 de enero 

1998 (fotografia num. 1),3  para 

Fotografia num. 1 
La Jornada, 4 de enero 1998 
Fot6grafo: Pedro Valtierra 
Encabezado primera planar Rechazo indigena a 
incursiones militares 
Pie de foto: Ellas, pequenas, diminutas, armadas 
con esos brazos, con esas manos, los 
detuvieron en X'oyep. 

   

1 Algunos de los trabajos que han atendido el tema de las mujeres en los movimientos armados 
son: Mercedes Olivera (1994, 1995a, 1995b, 2003, 2008), Margara Milian (1996, 1997), 
Guiomar Rovira (1997), Aida Hernandez (1999, 2001, 2003, 2007b), y Sylvia Marcos (2011), 
estudiaron fundamentalmente la presencia de las indigenas en el EZLN; Karen Kampwirth 
(2007) analizo la participacian de las mujeres en los movimientos de Nicaragua, El Salvador, el 
estado de Chiapas en Mexico y Cuba; Lucia Rayas (2009) atendi6 a las mujeres combatientes 
en El Salvador y los Estados Unidos. 

Monica Morales es estudiosa de la propuesta fotografica de Pedro Valtierra y en colaboracion 
con Alberto del Castillo escribieron Pedro Valtierra. Mirada y testimonio (2012), estatus: en 
prensa. Su tesis doctoral, en proceso, atiende la labor fotoperiodistica de Valtierra, 
concretamente en unomasuno (2011). 
3  Esta imagen gang, en 1998, el Premio Internacional de Periodismo Rey de Espana de 
Fotografia. 
Fotografia considerada en la ediciOn especial de La Jornada, 25 anos titulada "Las princesas". 
En el ejemplar se publicaron las consideradas por el medio como las mejores primeras planas 
durante quince arios de trabajo. La expresion princesas era empleada por los antiguos 
periodistas para referirse a las noticias mas importantes de la primera plana y las cuales 
gritaban los voceadores para motivar la yenta del periOdico, afirma Carmen Lira, directora del 
peri6dico (Vease La Jornada, Las princesas 1984-2009, 2009, 115). 



identificar Ia forma de representaciOn fotoperiodistica de las mujeres indigenas 

en los movimientos sociales. Su trabajo permite reflexionar sobre el papel de la 

fotografia de prensa en el registro de Ia agencia de las mujeres, lo cual fue 

observado fundamentalmente a traves de las poses del cuerpo fotografiado, 

mujeres "sujetas" o en acciOn, como denomin6 Ia investigadora a las formas 

mas usuales en las que se representa a las mujeres. Aportes que me 

resultaron de suma utilidad para el analisis que realizo de las imagenes 

fotoperiodisticas construidas en torno a las neozapatistas. 

Alberto del Castillo analiza tambien la imagen de Valtierra en el ensayo 

"Las mujeres de X"oyep. La historia detras de Ia fotografia" (2012) a traves de 

Ia recuperacion de los testimonios orales de diversos sujetos relacionados con 

ella: integrantes de Ia comunidad indigena de X'oyep, fot6grafos, periodistas e 

intelectuales. Sus reflexiones contribuyen a reforzar la importancia del analisis 

del contexto que rodea a una imagen.4  

La fuerza visual de esta imagen ha motivado un sinnOmero de 

comentarios, analisis, interpretaciones que permiten ver el poder que tiene la 

prensa para proyectar masivamente significados, simbolos, c6digos en torno al 

genero. 

En Mexico, los estudios hist6ricos e historiograficos han enriquecido 

ampliamente el analisis del fotoperiodismo y a Ia fotografia de prensa, lo cual 

no quiere decir que otras areas de conocimiento no atiendan estos temas, pero 

si los que mayores aportes han planteado. Sin embargo, sigue pendiente la 

incorporaci6n mas amplia de los estudios de genero y feministas en estas 

investigaciones. 
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4  Del Castillo obtuvo el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografia 2012, que otorga el Centro 
de la Imagen del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por este ensayo. 



5.1 HISTORIA, PRENSA Y FOTOGRAFIA 

El estudio de los medios masivos de comunicaci6n —donde se ubica a Ia 

prensa, el cine, la radio, Ia televisiOn y Ia Internet— han hecho use de los 

enfoques tanto interdisciplinario como transdisciplinar, pues no solo se 

relacionan con otros campos de conocimiento o disciplinas para retomar sus 

conceptos, metodologias o problemas de investigaciOn, tambien han recurrido 

a lo que es simultaneo entre las disciplinas, sus conexiones, sus relaciones. 

La capacidad que tienen los mass media para difundir mensajes a 

pUblicos numerosos les confiere un gran poder, en tanto, generadores de 

procesos comunicativos con fuerte incidencia social. El tema vio despertar gran 

interes entre algunos estudiosos de la corriente comunicativa de caracter critico 

en el piano internacional: la semiologia de Roland Barthes (1970; 1971; 1978) 

permiti6 entender el sistema del lenguaje comunicativo, o Umberto Eco (1968) 

quien analiza los contenidos "ocultos" bajo las categorias simbalicas del 

discurso masivo; desde la sociologia Pierre Bourdieu (1996) devela las 

practicas televisivas perniciosas basadas en informaci6n distorsionada, lo que 

a su vez provoca Ia despolitizaciOn de las audiencias; desde la politica Noam 

Chomsky seriala que el papel que actualmente cumplen los medios de 

comunicaci6n en la politica contemporanea impide pensar en la existencia de 

una sociedad democratica; y, Herbert Schiller (1976;1979) que desde la 

economia politica explica cOmo los medios son una extension del poder politico 

y econOmico; sin embargo, es el poder econ6mico el que influye de manera 

decisiva en Ia agenda asumida por los medios. 
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El poder de la prensa no solo radica en su capacidad de Ilegar a pOblicos 

numerosos, tambien en su capacidad de persuadir, incluso a traves de Ia 

mistificaci6n. Jacqueline Covo enfatiza que 

[....] conforme se aprovechan las tecnologias mas modernas y 

costosas el peribdico se hace mercancia y, al mismo tiempo, 

instrumento de poder en manos de partidos o grupos de presibn; 

su conformaciOn y contenido se adaptan a esta funciOn y, 

parad6jicamente, 	mientras mayor se vuelve su capacidad 

informativa, mas se perfeccionan las tecnicas de manipulaciOn 

del discurso —tanto lingOistico como ic6nico—, encaminadas a 

convencer y orientar mas o menos disimuladamente [...] (Covo, 

1993, 691). 

La interpretaci6n de la realidad social que genera Ia prensa Ia convierten 

en una estructura polifonica; es decir, que genera y hace circular discursos 

verbales, textuales e imagenes, y no personas o individuos. De acuerdo con los 

planteamientos foucaultianos la prensa puede ser analizada como un regimen 

de saber que esta atravesado por el poder manifiesto a traves de la produccion 

discursiva. Es decir, la prensa opera como un medio regulador de practicas a 

traves de su estructura discursiva. Y es precisamente ahi donde se encuentra 

su poder, aunado a lo que senala Pepe Baeza al afirmar que: "La prensa se 

convierte poco a poco en un producto mas y, por tanto, sus contenidos en 

mercancias; pone en entredicho su dimension fundamental como expresiOn de 

critica y control sobre el poder a traves de la informacion libre y significativa 

para el interes colectivo" (Baeza, 2003, 13). Lo cual no quiere decir que se deje 

de reconocer la labor invaluable de fotOgrafas/os y periodistas que han hecho 

de la prensa un medio que resiste, refrendando asi su fund& documental, 

informativa, de denuncia o testimonial, tema que se revisara mas adelante. 



Si bien el poder social, politico y econ6mico que ejerce Ia prensa ha 

motivado en gran medida su estudio y analisis, existen otras lineas ternaticas 

que han despertado el interes de la comunidad academica. 

En el caso de Mexico, el estudio de la prensa tomO fuerza durante la 

segunda mitad del siglo XX;5  sin embargo, esta labor tiene un antecedente de 

casi medio siglo atras 

La historia de los impresos, particularmente de los peri6dicos en 

Mexico es larga. Se inici6 a fines del siglo XIX, con los trabajos 

de concienzudos bibli6filos como Jose Toribio Medina o Juan B. 

Iguiniz, quienes tomaron a su cargo la dura tarea de recopilaciOn 

de los materiales dados a la luz por las diferentes imprentas 

mexicanas (Del Palacio, 2004, 162). 

La historiadora Celia del Palacio ha dedicado mucho tiempo al estudio 

de la prensa, concretamente en lo regional, y pudo determinar que en las 

investigaciones donde se considera a la prensa como objeto de estudio, 

predominan las tematicas de orden politico, siguen las literarias y en un tercer 

lugar las cientificas (Del Palacio, 2006b, 11-34). El estudio presenta los 

resultados de una busqueda exhaustiva de las publicaciones y tesis de 

posgrado generadas en torno a Ia historia de la prensa de 1998 al 2004 y es 

importante observar que solo aparece publicado un titulo, de los cuarenta y 

cuatro registrados, donde se atiende el tema considerando la perspectiva de 

genero. Imagenes del deseo. Arte y publicidad en la prensa ilustrada mexicana 

5 Dos textos que resultan particularmente ilustradores en el estudio de las fuentes 
hemerograficas en nuestro pals son los de Stanley Robert Ross (1965), "El historiador y el 
periodismo mexicano". Se trata de un trabajo que si bien no habla exclusivamente de la 
prensa, logra describir la importancia de la imprenta en la epoca colonial, antecedente directo 
del primer peri6dico que aparece en forma de gaceta en el siglo XVIII "[....] bajo el nombre de 
Gazeta de Mexico y Noticias de la Nueva Espana o Gazeta de Mexico y Florilogio de la Nueva 
Espana, fue un verdadero periodic° en el sentido de una publicacion informativa y con 
periodicidad, a pesar de que solo seis numeros, correspondientes al primer semestre de 1722, 
vieron la luz del dia" (\tease Ross,1965, 347-382). Y Elizabeth Covo, "La prensa en la 
historiografia mexicana: problemas y perspectivas" (1993), publicado veintiocho afios despues. 
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(1894-1939) de Julieta Ortiz Gaitan (2003), que toca el tema de Ia construcciOn 

de la imagen femenina a traves de Ia grafica publicitaria. La propuesta 

metodologica de este trabajo se desarrolla a traves de dos enfoques, uno 

referido a las cualidades esteticas de Ia imagen publicitaria y otro, al contexto 

histOrico y social que aportan dichas imagenes. Hay que resaltar que esta 

investigaciOn considera a las imagenes como documentos graficos que 

posibilitan la reconstrucci6n de un periodo hist6rico y pone el acento en 

aspectos de Ia vida cotidiana como los rituales, valores, creencias y habitos de 

la epoca. Sin embargo, de las catorce tesis de posgrado identificadas, cinco 

hablan de la participaciOn de las mujeres como columnistas o periodistas, asi 

como sus formas de representaci6n. Sin duda, las tesis de posgrado dejan ver 

un importante despliegue respecto al interes por it incorporando a esta rama de 

investigaciOn, los estudios sobre las mujeres, los estudios de genero o los 

estudios feministas. No esta por dernas senalar que siguen siendo las mujeres 

las interesadas en atender este tipo de ternaticas, los seis trabajos 

mencionados fueron elaborados por ellas. 

Como deja ver Del Palacio en sus investigaciones (2006a; 2006b), cada 

vez crece mas el interes historic° e historiografico por eI estudio de la prensa; 

sin embargo, en los Ciltimos anos, una linea de investigacion que ha sido 

ampliamente explorada en nuestro pals es Ia que, ademas, desarrolla un 

corpus teorico- metodologico concreto para el analisis de Ia imagen fotografica. 

Concreto porque ya no se ve a la fotografia como un ornamento, pues si bien 

fotografia y texto son componentes discursivos centrales de Ia prensa 

166 



moderna, innumerables estudios han resaltado la riqueza de ver a la fotografia 

como documento social e hist6rico con sustento propio.6  

La prensa se ha convertido en una fuente primordial para Ia construcciOn 

del conocimiento y Ia explicacion de fenomenos histOricos, politicos, sociales, 

culturales o literarios. Su compleja composiciOn con base en fotografias, 

caricaturas, imagenes, estructura escrita, anuncios, tipografias, secciones o 

columnas, la convierte en una fuente que brinda multiplicidad de discursos y 

con ellos, las posibilidades de analisis y conocimiento. 

Frente a este amplio panorama se encuentra Ia fotografia de prensa que 

ha motivado intensas discusiones en torno a su use como objeto de 

investigaciOn, como medio de documentaci6n histOrica que permite abordar la 

complejidad de las relaciones entre el documento fotografico y el momento 

social que se capta. 

La segunda mitad del siglo XX vio surgir un sinnOmero de publicaciones 

orientadas al estudio de la fotografia de prensa. Una exhaustiva revision sobre 

los trabajos existentes me IlevO a identificar tres rubros en los que se pueden 

ubicar, principalmente, estudios de caracter histOricos o historiograficos sobre 

la prensa en Mexico que atienden con particular interes el analisis de la 

fotografia. 

El primer rubro lo ocupan los trabajos que se dan a Ia tarea de 

reconstruir algunos pasajes de Ia historia del Mexico de fines de siglo XIX y del 

6  Algunas/os de las/os pensadores que han contribuido a enriquecer el tema son: Peter Burke 
que explica como las imagenes son una forma importante de documento hist6rico, al igual que 
los textos o los testimonios orales (Vease Burke, 2001) o Roman Gubern que analiza las 
contribuciones de la historiografia en su tarea por rescatar el papel hist6rico de las imagenes. 
Remonta su estudio a 30 000 arios atras con las pinturas rupestres (Vease Gubern, 1996). 
El texto hist6rico de Gisele Freund analiza a la fotografia como documento historic° social, 
pero ademas analiza otras facetas de la fotografia: como obra de arte, instrumento de 
comunicacion o politico, o expresion del desarrollo tecnico (Vease Freund, 1976). 
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transcurrir del XX, a traves del estudio de la fotografia de prensa, no solo como 

producto final, algunos enfocandose a la profesi6n del fotografiar.7  

En el segundo rubro se encuentran los estudios que, ademas de resolver 

las ausencias hist6ricas tomando como fuente de primera mano a Ia prensa — 

asi como su propuesta visual a traves de Ia fotografia—, se dan a la tarea de 

problematizar teOrica, epistemica y/o metodolOgicamente el use de la imagen.8  

En este apartado podemos ubicar a Historia Grafica de la Revolucien Mexicana de Gustavo 
Casasola en sus diferentes ediciones (1942, 1960, 1973, 1992); "Mexico a traves de las fotos, 
Agustin Victor Casasola y Cia." de Flora Lara Klahr (1984); El poder de la imagen y la imagen 
del poder fotografias de prensa del porfiriato a la epoca actual (1985) de Flora Lara Klahr, 
Marco A. Fernandez, et al; Jefes, heroes y caudillos (1986) del Fondo Casasola y texto de Flora 
Lara Klahr; La manera en que fuimos. Fotografia y sociedad en Queretaro 1840-1930 de 
Patricia Priego y Jose A. Rodriguez (1989); Eduardo Ancira con su articulo "Fotografos de la 
luz aprisionada. Asociaci6n de fot6grafos de la prensa metropolitana de la Ciudad de Mexico, 
octubre-diciembre de 1911" (2005); y a Rebeca Monroy con dos de sus obras mas recientes: 
Ases de la camara: textos sobre fotografia mexicana (2010) y Ezequiel Carrasco. Entre los 
nitratos de plata y las balas de bronce (2011). 
8  Algunos de los trabajos que se asientan bajo esta linea de analisis son los realizados por: 
Rosa Casanova, "Usos y abusos de la fotografia liberal: ciudadanos, reos y sirvientes 1851-
1880" (1984); Rosa Casanova y Olivier Debroise, "Fotografos de carceles. Usos de la fotografia 
en las carceles de la ciudad de Mexico en el siglo XIX" (1987); C.B. Waite, fotOgrafo. Una 
mirada sobre el Mexico de principio del siglo XX de Francisco Montellan (1994); Arturo Aguilar 
con el libro La fotografia durante el imperio de Maximiliano (1996); La mirada inquieta, nuevo 
fotoperiodismo mexicano 1976-1996 de John Mraz y Ariel Arnal (1996); "Las imagenes 
fotograficas de la sociedad mexicana en la prensa grafica del porfiriato" de Judith de la Torre 
(1998); el articulo de Ricardo Perez Monfort, "Fotografia e historia. Aproximaciones a las 
posibilidades de la fotografia como fuente documental para la historia de Mexico" (1998); de 
Rebeca Monroy, "Enrique Diaz y fotografias de actualidad. De la nota grafica al fotoensayo" 
(1998); el primer nOrnero de la revista Alquimia. Agustin Victor Casasola: el archivo, el fofOgrafo 
(1997); John Mraz con Nacho Lopez y el fotoperiodismo mexicano en los anos cincuenta 
(1999); "Gamas, facetas y recuadros del fotodocumentalismo en Mexico" de Rebeca Monroy 
(2000); la tesis de maestria en historia de Ariel Arnal por la Universidad Iberoamericana, 
Fotografia del zapatismo en la prensa de la Ciudad de Mexico entre 1910 y 1915 (2002) que 
recientemente se publico bajo el titulo Atila de tinta y plata (2010); Rebeca Monroy con 
Historias para ver: Enrique Diaz, fotorreportero (2003); Deborah Dorotinsky quien escribe el 
articulo "La fotografia como fuente historica y su valor para la historiografia" (2004); el estudio 
monografico realizado por Claudia Negrete, titulado Valleto Hermanos. Fot6grafos mexicanos 
de entresiglos (2006); Alberto del Castillo en su libro Conceptos, imagenes y representaciones 
de la nifiez en la Ciudad de Mexico 1880-1920 (2006); "Fotografias de la educaci6n cotidiana 
en la posrevolucion" de Rebeca Monroy (2006); Maricela Gonzalez con "Momentos y modelos 
en la vida diaria. El fotoperiodismo en algunas fotografias de la Ciudad de Mexico, 1940-1960" 
(2006); ",Que tiene de nuevo la historia grafica?" de John Mraz (2006); "El movimiento 
estudiantil del 68 narrado en imagenes" de Alberto del Catillo (2008); el libro Mexico, fotografia 
y revolucion (2009) con ensayos de Claudia Canales, Marion Gutreau, Miguel Angel Berumen, 
Laura Gonzalez y Mauricio Tenorio; "El fotodocumentalismo en los movimientos sociales 
mexicanos: participaciOn y trascendencia" de Rebeca Monroy (2009); Fotografiar la revoluciOn 
mexicana. Compromisos e iconos de John Mraz (2010); e, Imagenes del olvido1914-1994. 
Discurso visual, manipulaciOn y conmemoraciones de la Convencien Revolucionaria de 
Aguascalientes de Luciano Ramirez Hurtado (2011). 
Existe un trabajo no academico, pero no por eso menos importante, que tiene la funcion de 
exponer la propuesta grafica de fotOgrafos/as de prensa titulado Fotografia de prensa en 
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En este grupo se pueden ubicar los trabajos de John Mraz (1992), Rebeca 

Monroy (2007) y Deborah Dorotinsky (2009) que incorporan Ia perspectiva de 

genero al analisis de la fotografia de prensa, este ultimo se mencionO al inicio 

de este capitulo. 

El trabajo de Mraz (1992) se encarga de analizar cOmo se utilizaron 

algunas fotografias publicadas para retratar a Ia mujer en Ia historia de Mexico 

del siglo XX, reforzando la imagen tradicional de lo femenino: exhibicion de la 

desnudez de indigenas o bailarinas, fundamentalmente, reinas de belleza, 

madrinas, modelos, edecanes o esposas de los personajes pOblicos. Sugiere la 

reflexiOn sobre el que puede aportar la fotografia a Ia historia social de las 

mujeres. 

Por su parte, Monroy (2007) se encarga de rastrear algunos elementos 

slave en Ia identificaciOn de Ia construcci6n de lo que denomina una nueva 

identidad femenina, de las autoviudas. Atiende el caso de Maria Teresa de 

Landa ganadora del Concurso de Belleza Miss Mexico en 1928, que da muerte, 

con arma de fuego, a su esposo por bigamo, el general Moises Vidal Corro. 

Las autoviudas, senala Monroy, eran encarceladas, sin embargo, en los juicios 

populares, instaurados por Venustiano Carranza en 1919, salian exoneradas 

bajo el argumento de que actuaron para impedir el maltrato masculino y en 

respuesta a la deshonra. 

Los trabajos de Mraz, Monroy y Dorotinsky exponen la riqueza del 

analisis transdisciplinar del fotoperiodismo cuando se considera en su analisis 

Mexico. 40 Reporteros graficos, coordinado por Marco Antonio Cruz de Imagenlatina. Me 
pareci6 un trabajo muy importante, pues muestra la diversidad de apreciaciones respecto a 
fen6menos politico-sociales de gran impacto en nuestro pals. Habria que resaltar que este 
trabajo abre un espacio a Frida Hartz y Angeles Torrej6n, dos mujeres frente a 38 reporteros 
graficos que figuran en el material. Este trabajo no logro ser publicado pero se puede descargar 
a traves de la pagina web de Marco Antonio Cruz: 
http://www. marcoacruz.com/documentos/tx_foto_prensa_nnx. htm I 
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la perspectiva de genero, exponiendo su utilidad como medio para identificar y 

analizar desigualdades o discriminaciones basadas en disposiciones socio-

culturales. 

Y en un tercer rubro se encuentran algunos trabajos sobre mujeres. El 

enfasis se encuentra, no precisamente en la fotografia de prensa, sino en la 

labor por construir a la imagen fotografica como objeto de estudio.9  En este 

mismo rubro podemos considerar las aportaciones de Patricia Masse con 

"Realidad y actualidad de las prostitutas mexicanas fotografiadas en 1865" 

(1996) y Eli Bartra con "Por las inmediaciones de la mujer y el retrato 

fotografico: Natalia Baquedano y Lucero Gonzalez" (1996), de los primeros 

trabajos que realizaron un analisis de la fotografia desde la perspectiva de 

genero. En este mismo rubro, pero de publicaciOn reciente, se encuentran los 

trabajos de Alba Gonzalez (2009) titulado Concupiscencia de los ojos. El 

desnudo femenino en Mexico 1987-1927, obra que a traves de la historia 

9 
Aqui podemos ubicar los trabajos de Enrique Fernandez, La gracia de los retratos antiguos 

(1950), trabajo precursor del estudio del retrato fotografico; Eugenia Meyer et a/., lmagen 
histOrica de la fotografia en Mexico (1978); Rita Eder con el texto "El desarrollo de ternas y 
estilos en la fotografia mexicana" (1978); Romualdo Garcia, un fotOgrafo, una ciudad, una 
Opoca de Claudia Canales (1980); Manuel de JesOs Hernandez con Los inicios de la fotografia 
en Mexico (1989); Francisco Reyes con el libro Memoria del tiempo: 150 atios de /a fotografia 
en Mexico (1989); o el multicitado libro de Olivier Debroise titulado Fuga mexicana. Un 
recorrido por la fotografia en Mexico (2005). El articulo "Muy breve genealogia de la imagen 
cientifica-fotografica de los indios" (2003) de Deborah Dorotinsky que se desprende de su tesis 
doctoral en Historia del Arte por la UNAM titulada La vida de un archivo. "Mexico indigena" y /a 
fotografia etnografica de los atios cuarenta en Mexico (2003) si bien es un material mas actual, 
contribuye de manera sustantiva al analisis de la imagen del indio/a desde una vision 
multidisciplinar a traves de la historia de arte, la sociologic y la antropologia. 
La rica producci6n, en los Oltimos anos en Mexico, de investigacion y analisis de la imagen dio 
como resultado el material titulado Imagenes e investigaciOn social (2005), coordinado por 
Fernando Aguayo y Lourdes Roca. El libro presenta los resultados de la discusi6n Ilevada a 
cabo por especialistas de distintas disciplines que expusieron sus experiencias con respecto al 
analisis de la sociedad a partir de imagenes, con motivo del Ciclo de Conferencias sobre "La 
imagen como fuente de investigacion" y el del "Primer Congreso Internacional sobre Imagenes 
e Investigacion Social". Adernas, se exponen los resultados de una investigacion sobre los 
usos de la imagen a traves de la cual se buscO precisar que tanto recurre el/la investigador/a 
social a las imagenes, con que fines y como las trabaja. Sus contribuciones son muy valiosas 
en tanto realize un recorrido por los principales archivos graficos de la capital como fototecas, 
filmotecas y videotecas que les permitio conocer el acervo, el tipo de consulta que se puede 
realizar y el perfil de sus usuarios/as; asi tambien Ilevaron a cabo entrevistas con los 
responsables de los acervos y con investigadores/as sociales de diversas disciplinas que 
trabajan con las imagenes como fuentes de investigacion (Vease Aguayo/Roca, 2005). 
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grafica mexicana analiza las representaciones artisticas del cuerpo desnudo 

femenino desde Ia perspectiva de genero. Por su parte, el articulo de Aurelio de 

los Reyes, "Crimen y castigo: Ia disfunciOn social en el Mexico 

posrevolucionario" (2006) se encarga de analizar historias tomadas de Ia 

prensa, el cine y la television para entender los valores en los que se finca el 

consumo y aceptacion social de dichas historias que giraban en torno a las 

siguientes tematicas: el honor masculino y femenino, la maternidad, las 

expectativas de vida de las mujeres y su participaciOn en el nOcleo familiar. 

Dicho trabajo puede ubicarse en el rubro de los denominados estudios sobre 

las mujeres al plantear una comparaci6n entre las condiciones sociales de 

mujeres y hombres en contextos determinados. 

El estudio de la fotografia de prensa en Mexico ha mostrado su riqueza 

al generar teorias y metodologias para su analisis y abrir nuevas lineas de 

investigaciOn. Sin embargo, habria que resaltar que son muy pocos los trabajos 

que desarrollan o retoman los aportes planteados desde los estudios de 

genera, feministas, de la mujer o sobre las mujeres, o en su defecto es muy 

incipiente su abordaje, con lo cual queda de manifiesto la necesidad imperante 

de regresar a los temas ya explorados y revisarlos a la luz de dichas 

contribuciones a fin de seguir enriqueciendo este campo de conocimiento. 

La incorporaci6n de dichos estudios al analisis histOrico o historiografico 

del fotoperiodismo abre Ia posibilidad, entre otras cosas de: estudiar Ia 

representacion de los generos a traves del fotoperiodismo; analizar las 

tematicas y estilos fotograficos de fotOgrafas y fotOgrafos; analizar las funciones 

sociales del fotoperiodismo como medio de significaciOn de los generos; 

enriquecer Ia discusi6n en torno a las mujeres creadoras y creadas; difundir la 



obra fotografica femenina y masculina; atender algunas ausencias historicas 

con respecto a Ia participaciOn de las mujeres; enriquecer Ia historia social que 

no confine a las mujeres al ambito domestico y que permits rastrear su 

presencia en movilizaciones sociales, marchas, mitines, plantones, o su 

participaciOn en sindicatos, partidos politicos, trabajos no tradicionales, 

guerrillas, guerras, entre otros; analizar los discursos que se construyen en 

torno a Ia sexualidad y el erotismo; cuestionamiento de categorias histOricas 

tradicionales difundidas desde los medios masivos de comunicaci6n, por 

ejemplo, los que refuerzan los estereotipos de genero; cuestionamiento del 

lenguaje sexista o violento, solo por mencionar algunos. 

Si bien en nuestro pais la historia e historiografia han planteado las 

discusiones mss intensas respecto al use de Ia fotografia como via para la 

construcciOn del conocimiento, los aportes desde la antropologia,1°  la 

filosofia,11  las artes visuales12  o la semiOtical3  han complejizado su abordaje. 

Esto en lo que se refiere a los trabajos publicados, pero ademas 

debemos considerar las tesis de licenciatura, maestria y doctorado, 

fundamentalmente de la UNAM, la UAM y Ia ENAH que han enriquecido la 

discusiOn sobre los distintos temas en nuestro pais. De igual forma, no se 

puede dejar de considerar eI esfuerzo que realizan las revistas especializadas 

en fotografia e imagen, Alquimia y Luna Cornea" al presentar las mss actuales 

10  En esta area de conocimiento se encuentra Samuel Villela plantea los vinculos y desarrollo 
de la antropologia y la fotografia en Mexico (Vease Villela, 1977). 
11 

Diego Lizarazo (2004, 2005, 2007a, 2007b) y Pablo Lazo (2007) han contribuido 
enormemente a complejizar el estudio de la imagen desde el pensamiento filosofico. 
12  Laura Gonzalez reflexiona sobre la relacion entre estetica y fotografia (Vease Gonzalez, 
2003; 2008; 2010). 
13  El texto de Alicia Poloniato (1998) brinda una vision panoramica de los conceptos y 
metodologia presentes en todo analisis semiatico de la imagen. 
14 Existe una tesis de licenciatura titulada Analisis de una selecciOn de articulos publicados en 
Mexico en las revistas Luna C6mea y Alquimia de 1992 a 2000 de Emily Catherine Adams por 



y diversas discusiones en los ambitos histOrico, estetico, te6rico, tecnolOgico y 

metodolOgico. 

El siglo XX vio revolucionar de manera categ6rica el proceso de 

masificaciOn de la fotografia como practica, como actividad laboral y tambien 

como objeto de estudio motivando una intensa producci6n de materiales que 

buscaban, desde diferentes enfoques, analizar su origen, su significado, su 

naturaleza, su intencionalidad, su funci6n (social, histOrica, cultural), su sentido 

(estetico, politico, etico, social), su concepci6n como medio, documento a 

fuente de explicacian social. 

Fuera de nuestro pa is, algunas/os de las/os pensadoras/es que mas han 

aportado al estudio de la fotografia son: 

Desde el enfoque semiologico o el semiOtico el trabajo desarrollado por 

Roland Barthes (1970; 1971; 1978; 1989;15  2002); Philippe Dubois (1986)16  y 

Lorenzo Vilches (1987; 2002). Enfoque que tiene como base a Ia semiologia o 

Ia semiOtica. La semiologia, termino acuriado por Saussure, tiene como 

objetivo el estudio de los sistemas de signos no linguisticos, por ejemplo 

c6digos o senates y donde al lenguaje se le atribuye un estatus autOnomo. Por 

su parte Pierce, habla de Ia semiOtica como la teoria general de los signos. 

Mientras que Saussure destaca la funci6n social del signo, Pierce pone enfasis 

en su funcion lOgica. 

En el enfoque histOrico-filosOfico se encuentran el trabajo pionero de 

Walter Benjamin (2007)17  y el de Vilern Flusser (2004). Trabajos que permiten 

Casa Lam (2004) que brinda un panorama historic° muy revelador en torno a la importancia de 
ambas revistas. 
15  Su primera edici6n aparece en 1980. 
16 La primera edici6n aparece tres anos antes, en 1983. 
17  El material aparece publicado por primera vez en 1931. 
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apreciar cuan amplia es la reflexion filosOfica que logra abstraer y complejizar 

toda actividad o acci6n humana. 

En un enfoque histOrico-sociolOgico se pueden ubicar los trabajos de 

Gisele Freund (1976)18, Peter Burke (2001), Pierre Bourdieu (2003)19, Boris 

Kossoy (2001) y Ana Maria Mauad (2005; 2008). Muchas/os cientistas sociales 

que habian recurrido historicamente a Ia observaciOn, a las fuentes escritas y a 

los testimonios orales como medios de construcciOn de sus explicaciones 

encontraron en Ia fotografia una fuente inagotable de inspiraci6n para el 

desarrollo de reflexiones tanto te6ricas como metodolOgicas. 

El enfoque estetico desarrollado por Joan Fontcuberta (1984, 2000, 

2002) quien puso enfasis en la relaciOn y divorcio hist6rico entre Ia creaci6n 

artistica y el arte y en las implicaciones de la relacion entre fotografia y verdad. 

Tambien en este rubro pero mas hacia lo estetico-social ubicaria a John Berger 

(2000)20  y, John Berger con Jean Mohr (2007).21  

Desde el enfoque literario-critico se encuentra el trabajo de Susan 

Sontag (2006) que logra relacionar Ia historia, la literatura y Ia sociologia para 

analizar la importancia de la fotografia para la humanidad. 

Con independencia del enfoque de cada pensador/a, Barthes (1970; 

1971; 1978; 1989; 2002), Dubois (1986), Benjamin (2007), Flusser (2004) y 

Fontcuberta (1984; 2000; 2002) teorizan en torno a la fotografia; Burke (2001), 

Kossoy (2001) y Mauad (2005; 2008) trabajan de manera mas enfatica el 

ambito metodologico. 

18  En 1974 aparece por primera vez este material. 
19  1965, ario de su primera publicacion. 
20  En 1974 se publica por primera vez. 
21  Publicado por primera vez en 1982. 
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Las ramas de estudio de las ciencias sociales que han recurrido de 

manera mas puntual a los medios audiovisuales como vias que enriquecen el 

camino metodolOgico rumbo a Ia explicaciOn de lo social son la historia, Ia 

antropologia, la psicologia social y Ia sociologia. Es comOn escuchar hablar de 

Ia historia visual, la historia grafica, la sociologia visual o la antropologia visual, 

esta Ultima, alternativa del trabajo etnografico propuesta desde Ia antropologia 

social por Margaret Mead en los arios cuarenta, pero practicada por Franz 

Boas y sus estudiantes desde los arms 20. 

La antropologia y la sociologia visual, por ejemplo, hacen use de los 

medios audiovisuales (cine o fotografia primordialmente) en tanto herramientas 

de Ia investigaciOn que permiten captar elementos que escapan al discurso 

verbal, escrito y a la observaciOn "en vivo". 

52 EL PODER SOCIAL DEL DISCURSO FOTOGRAFICO 

A partir de 1839, aria en el que la fotografia ingresaba en la vida publica, segOn 

apunta Gisele Freund (1976), la imagen fue tomando fuerza como medio de 

acercamiento y explicacion de lo social. Sin embargo, es importante precisar 

que el estudio de la imagen no se despliega con Ia apariciOn de Ia fotografia, 

pues como afirma Peter Burke, al citar el trabajo de Francis Haskell en History 

and its Images (1993), "[...] las pinturas de las catacumbas de Roma fueron 

estudiadas en el siglo XVII como testimonio de la historia del cristianismo 

primitivo (y durante el siglo XIX como testimonio de la historia social)" (Burke, 

2001, 13). 
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La imagen estatica o en movimiento cobra fuerza como objeto 0 

instrumento de investigacion,22  sin embargo, fue tal el impacto social de la 

fotografia que es posible que nuestro sentido del conocimiento histOrico haya 

sido modificado por ells, como seriala Peter Burke (vease 2001, 26). 

Es decir, la fotografia, por un lado, se va instituyendo como un 

documento que enriquece el analisis de lo social por su riqueza visual, 

testimonial e histOrica. Y, por el otro, va cimentando su poder social en la 

capacidad de erigirse como referencia de algo, por Ia influencia que va 

ejerciendo en la configuraci6n historica de las estructuras sociales, mentales, 

culturales, entre otras. 

El poder de Ia fotografia como practica social radica en su capacidad 

continua de construction de representaciones visuales. Bajo las debidas 

consideraciones que establece el contexto historic°, la RevoluciOn Mexicana y 

el alzamiento neozapatista son los movimientos armados del siglo XX 

mexicano, que entre otras cosas, han permanecido en la memoria colectiva 

gracias a las imagenes fotograficas que mostraron sus actores, sus contextos, 

sus logros, sus consecuencias, sus mitos, pero tambien las contradicciones de 

Ia guerra. 

En su libro mas reciente John Mraz senala que "ha habido pocas 

revoluciones verdaderas, y menos las cubiertas extensivamente por medio de 

la fotografia; podria ser que no se Ilegara mas ally de la mexicana, Ia sovietica, 

la china, Ia vietnamita y Ia cubana" (Mraz, 2010, 11). Samuel Villela asienta 

22  Boris Kossoy, estudioso de la fotografia, habla de la diferencia entre historia de la fotografia 
e historia a traves de la fotografia, para la primera la fotografia es el objeto de la investigation, 
para la segunda es el instrumento. Planteamiento que bien puede ser utilizado para el analisis 
de los otros tipos de imagenes: estaticas o en movimiento (Vease Kossoy, 2001, 45). Cursivas 
de Kossoy. 
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incluso que T..] Ia mexicana fue la revoluciOn mas fotografiada de su tiempo" 

(2010). 

El fenOmeno suscitado por la emblematica soldadera o Adelita de la 

RevoluciOn Mexicana, es un claro ejemplo de la permanencia de una imagen. 

La fotografia recientemente atribuida a Ger6nimo Hernandez —muy 

posiblemente de 1912— de acuerdo con las investigaciones realizadas por 

Miguel Angel Morales (2006),23  y adjudicada por mucho tiempo a Agustin Victor 

Casasola,24  es Ia fotografia que, sin duda, marc6 nuestro referente historic° 

sobre la participaci6n de las mujeres en ese movimiento armado. 

La soldadera, imagen que perdura, significa en tanto "un instante 

fotografiado solo puede adquirir significado en la medida en que el espectador 

pueda leer en el una duraciOn que se extiende mas alla de si mismo. Cuando 

encontramos una fotografia con significado, le estamos dando un pasado y un 

futuro" (Berger/Mohr, 2007, 89). 

Sobre la soldadera se han escrito infinidad de lineas, algunas 

enfatizando su contribuci6n como miembro de la tropa, otras haciendo enfasis 

en su papel de mujer de compaiiia, atribuyendole cargos militares, como 

ayudante en el traslado de armamento, como vendedora, o incluso como 

prostituta. Sin embargo, las Ciltimas investigaciones de Morales se encargaron 

23  Vaasa Morales, 2006, 68. 
24  John Marz, apuntaba dos meses antes que apareciera publicado el articulo de Miguel Angel 
Morales, que no se podia saber con certeza quien tomo la fotografia "[...] pudo haber sido 
Agustin Victor o Miguel Casasola, o Abraham Lupercio o Fernando Sosa o algOn otro fotografo 
que anduviera por ahi. Ya que las investigaciones de Ignacio Gutierrez han comprobado que 
en el Archivo Casasola se encuentra el trabajo de mas de 480 fotografos, se vuelve 
problematic° el identificar a su autor" (Vaasa Mraz, 2006, 51). Mraz cita a Ignacio Gutierrez 
Ruvalcaba, "A Fresh Look at the Casasola Archive", History of Photography (1996), num. 20 
dedicado a la "Mexican Photography". 
Pocos arms antes, en el ensayo "Historia y mito del Archivo Casasola" (diciembre 2000) Mraz 
ya analizaba el mito fotografico construido por esta casa; sin embargo, la problematizacion mas 
profunda se logra al sugerir que las imagenes deben ser utilizadas en su dimensi6n hist6rica y 
no en la mitica. Por cierto, Mraz atribuye a Manuel Ramos y no a los Casasola, quienes se 
encargan de distribuirlas como propias, las fotografias hist6ricas de Villa al lado de Zapata, las 
de Huerta y las de la Decena Tragica (Vaasa Mraz, 2000). 
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de contravenir dicha informaciOn para ubicarla como cocinera de las tropas 

huertistas. Nada mas alejado de lo que socialmente inspire) por muchos arios 

esta imagen. Varios de los discursos que giraban en torno a ella, Ia construian 

como miembro de algOn ejercito revolucionario sobre todo de aquellos con 

mayor proyecciOn social, el zapatismo o el villismo. 

Lo que es indiscutible es que contribuy6 a pensar en las mujeres como 

sujetos activos en los movimientos armados al conceptualizarlas como 

soldadas que, de acuerdo con lo propuesto por Ana Lau (2003), son aquellas 

que combaters en el momento de los enfrentamientos. "Las mujeres que 

empunaron las armas como soldados en los ejercitos revolucionarios 

obtuvieron sus grados y ascensos militares por meritos en campana" (Rocha, 

2009, 22).25  

La soldadera contravino directamente Ia forma de concebir "lo femenino" 

de acuerdo con los canones sociales que marcaban el inicio de siglo, lo que 

posibilito, en gran medida, su mitificaciOn y mistificaciOn tambien. Es una 

imagen que no se cansa de inspirar explicaciones que justifiquen la presencia 

de las mujeres en la RevoluciOn. 

Las multiples versiones en torno a una misma imagen nos hablan de la 

estrecha interaccion entre representacian visual y verbal. A traves de los 

medios masivos de comunicaciOn la imagen de Ia soldadera se reprodujo de 

25  Algunos nombres de mujeres soldado fueron: 1.1 Juana Castro Vazquez, Josefa Perez 
Navarro, Sofia Fernandez de Lara, Rosa Padilla Camacho, Valentina Ramirez Avitia, Juana 
Brito Morales, Maria de la Luz Espinosa Barrera, Adoraci6n Ocampo Samano, Amelia/o Robles 
Avila, Maria Encarnacion Mares viuda de Cardenas, Josefina Arece viuda de Galvez, Victoria 
Becerra de Hernandez, Maria Gutierrez Guerrero, Maria Martinez viuda de Ganda, Maria 
Trinidad Ontiveros, Ana Maria Magana Alva, Maria Luisas Hernandez, Maria Ortega 
Villagomez, Maria Asunci6n Villegas Torres y Catalina Zapata Munoz, todas ellas mujeres 
campesinas a las que la violencia de la guerra transform6 en soldados". Adernas de una gran 
cantidad de mujeres que lucharon y murieron en el anonimato (Rocha, 2009, 22). 
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manera sorprendente, aunque ahora podemos encontrarla tambien en 

playeras, portadas de libros y revistas, agendas, posters, encendedores, 

articulos conmemorativos del centenario de la RevoluciOn, entre muchos otros. 

Se convirtiO en un objeto de consumo, el cual a su vez, tambien es parte de 

nuestra cultura. 

Los argumentos construidos en torno a Ia soldadera estan directamente 

influidos por los campos de representaci6n verbal que la han acompariado 

desde su aparici6n publics, muchos de los cuales carecen de sustento, pero no 

por eso han dejado de tener efecto en el entramado social. Me atrevo a decir 

que la soldadera se ha convertido en un simbolo de la participaciOn de las 

mujeres en la RevoluciOn Mexicana. La soldadera o Adelina es una clara 

evocaciOn al recuerdo, retomando el pensamiento de Walter Benjamin (1973). 

La imagen de la soldadera es difundida masivamente y con mucho 

mayor impacto en su version recortada, al salir de cuadro las acompariantes 

para darle el papel protag6nico a la mujer que se asoma retadoramente por el 

vagon del tren. Una vez que se modifica Ia imagen tambien cambia Ia lectura 

que se hace de ella. 

Ya casi concluido el siglo XX, una forma de comunicar al mundo Ia 

apariciOn del levantamiento armado del EZLN encabezado por indigenas, fue 

en gran medida, a traves de fotografias. Los diarios mss importantes del pals 

practicamente se peleaban la primicia, todos querian tener la imagen mss 

impactante que diera cuenta de lo que sucedia en el estado del sureste. Las 

imagenes mostraban discursos visuales a veces claros, a veces contradictorios 

y otras, no articulados. Algunas mostraban incansablemente al considerado, en 

ese momento, el lider del movimiento, el subcomandante Marcos; otras, Ia 
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toma de San CristObal de las Casas; o a las/os alzadas/os en armas con sus 

desconcertantes pasamontalias; otras mas a las/os caidas/os, todas/os 

indigenas, aunque algunas notas resaltaban las bajas del ejercito que no se 

veian por ningOn lado; otras exponian los efectos de la guerra a traves del 

fen6meno del desplazamiento; pero tambien aparecieron mujeres —aunque con 

mucha menor medida—, que formaban parte de las filas del ejercito insurrecto. 

La pugna por las imagenes del conflicto armando, en los principales 

diarios de circulaciOn capitalina, tuvo sus variaciones; al inicio, el trabajo se 

centro en captar la imagen del subcomandante Marcos, despues result6 

imperante tener registro de su centro de operaci6n, asi como de las 

comunidades en rebeldia. Sin embargo, una vez que se difundi6 de manera 

mas amplia la participaci6n de las mujeres en el movimiento, empezaron a 

circular, de manera mas recurrente, las imagenes que daban cuenta de ello. Es 

importante apuntar que las imagenes de mujeres con cargos militares o 

integrantes de Ia comandancia revolucionaria marcaron, de manera definitiva, 

la presencia de las indigenas en la prensa: la comandanta Ramona del CCRI, 

las comandantas Rosa, Alejandra, y las capitanas Irma y Laura, de la 

estructura militar, fueron las mas fotografiadas al inicio del conflicto. La relaciOn 

conflicto armado/mujeres/cargos de decision (militar o en la comandancia 

general) se convirtiO en un atractivo mediatico. 

En contextos de guerra, las imagenes desempenan un papel sustancial 

como formas de representaciOn de un fen6meno del que Ia gran mayoria quiere 

saber u observar, pero a la distancia, por sus significados, efectos y 

consecuencias. Ilan Semo apunta que "en el laberinto de los tejidos de Ia 

subjetividad de una sociedad donde todavia no se apagan las armas 
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revolucionarias, la cadena de producci6n de imagenes (pintura, fotografia, 

cinematografia, etcetera) ocupa un espacio singular. Un centro sin centro: cada 

imagen es el centro de si misma" (Semo, 2003). 

En el conflicto armado chiapaneco, cada imagen era central respecto a 

otras, daban cuenta de algo desconocido, de algo novedoso, incluso cuando se 

trataba de la misma imagen, del mismo personaje, contexto o tematica. La 

producciOn de imagenes a cargo de los medios masivos de comunicaci6n se 

intensifico, cada dia habia algo nuevo que mostrar al mundo, porque el mundo 

asi lo demandaba tambien. Incluso, al otro dia de estallar el conflicto, habia 

corresponsales y fot6grafas/os que provenian de todos los continentes 

buscando Ia imagen mss impactante. Se podria afirmar, que se liege) a la 

saturaciOn de Ia imagen que, en gran medida, estaba marcada por la version 

del Estado frente a lo sucedido. 

Los mass media nos han acostumbrado, como ha serialado 

Auge, a un ritmo sincopado: saturan el ambiente con una 

informaci6n pregnante (sic) (una catastrofe, una insurgencia 

social, una guerra), que parece abarcarlo todo; pero despues, 

con la misma celeridad con que atiborraron el mundo, 

desaparecen la informaciOn, como un banco de niebla que se 

extingue, para abrir paso a una nueva nube (Lizarazo, 2007a, 

35). 

Dicho proceso contribuye a lo que Diego Lizarazo denomina, el extravio 

de la mirada, motivado por Ia perdida de sentido de Ia imagen mediatica. 

"Nuestra cultura visual se encuentra dominada por la semiatica de la 

exacerbacion: lo que imports es la maxima visibilidad, el seguimiento paso a 

paso del detalle, Ia hiperrealidad de lo extraordinario" (Lizarazo, 2007a, 43). 
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El bombardeo de imagenes rebasaba todo el tiempo nuestra capacidad 

de asombro, lo cual estuvo determinado por la celeridad del conflicto: la toma 

de siete cabeceras municipales del estado chiapaneco (San CristObal, 

Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Oxchuc, Huixtan y Chanal) por el EZLN; 

Ia respuesta y declaraciones del Estado; las bajas producto de Ia guerra; la 

marcha al ZOcalo para demandar el cese al fuego; las jornadas por Ia 

reconciliaciOn; la ConvenciOn Nacional Democratica; la respuesta militar en 

contra de las comunidades zapatistas; la retirada del EZLN de los Dialogos de 

San Andres; la Ilegada de la comandanta Ramona a la Ciudad de Mexico; y 

aunque esta fuera de mi periodo de estudio pero no por eso puedo dejar de 

mencionar, Ia cruel matanza de 45 personas (de las cuales 32 eran mujeres) en 

Acteal, municipio de San Pedro ChenalhO a cargo de paramilitares, al 

argumentar que se trataba de una base de apoyo zapatista.26  

La prensa ha desempenado un papel fundamental en la construccion de 

imagenes ic6nicas, lo que se encuentra intimamente ligado con su desarrollo 

tecnolOgico que, entre otras cosas, ha permitido la exposiciOn cada vez mas 

ampliada y continua de imagenes. Sin embargo, Ia innovaciOn tecnolOgica que 

ha permitido que la fotografica desempefie una funci6n central como via de 

comunicacion en la prensa no puede entenderse al margen del trabajo de 

26 
 Rosalva A. Hernandez documenta la situacion de violencia que vivieron las mujeres en 

Acteal, antes y despues de la barbarie suscitada el 28 de diciembre de 1997. El texto de 
Hernandez ayuda a despejar falsas ideas que se difundieron a traves de los medios masivos 
de comunicacion despues de los actos: "Aunque muchos medios de comunicacion han 
presentado a la poblacion masacrada en Acteal como bases de apoyo zapatistas, la realidad es 
que la mayoria de sus habitantes pertenecian a una organizaci6n denominada Las Abejas, que 
desde su fundaci6n se ha definido como parte de la sociedad civil que trabaja por la paz con 
justicia. A pesar de sus simpatias con las demandas politicas y sociales del EZLN, Las Abejas 
han mantenido autonomia de la dirigencia zapatista y sus asentamientos se han definido como 
territorio neutral" (Vease Hernandez, 2007, 58-59). Mercedes Olivera analiza lo sucedido en 
Acteal, reflexionando sobre los efectos que la guerra de baja intensidad tiene en la comunidad 
y en las identidades de las/os indigenas que viven en las zonas de conflicto (Vease Olivera, 
1998). 
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hombres y mujeres que han hacho del fotoperiodismo un relator primordial de 

las realidades sociales. 

5.3 PANORAMA DEL FOTOPERIODISMO EN EL SIGLO XX 

Una de las consecuencias directas de la Revolucion Mexicana fue el 

despliegue de medios impresos como expresion de Ia lucha por la libertad de 

prensa. Este proceso vio surgir o refundar tanto a diarios con un claro 

posicionamiento critico y progresista, como a aquellos que se empenaban en 

refrendar el conservadurismo. 

Sin embargo, ya habia un antecedente de lucha marcado por los diarios 

independientes que se posicionaban como fuertes criticos de la dictadura 

porfirista. El Diario del Hogar dirigido por Filomeno Mata se fue constituyendo, 

desde 1881 aho de su fundaci6n, como un fuerte opositor de la reeleccion 

porfirista. Si bien en sus inicios atendia temas relacionados eminentemente con 

el ambito familiar e incluso se proclamaba como el Peri6dico de las Familias, al 

transcurrir el tiempo y frente al contexto nacional antidemocratic° fue 

transformada su linea editorial hasta exponer en el cintillo de sus ejemplares el 

lema "Sufragio efectivo. No reeleccion". Mata fue perseguido y encarcelado en 

varias ocasiones y muere en 1911, pero pocos meses despues de su deceso, 

el periodic°, bajo la direcciOn de Juan Sarabia y la autorizaciOn del presidente 

Francisco I. Madero, logra publicar El Plan de Ayala de Emiliano Zapata. En 

1912 se deja de publicar el periodic° que se convierte en el ejemplo de Ia lucha 

en contra de la ley mordaza que aplic6 el Estado. 
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El Hijo del Ahuizote, fue un semanario de satira politica y fuerte opositor 

al regimen porfirista, fundado en 1855 por Daniel Cabrera, Manuel Perez y 

Juan Sarabia, pero que a principios del siglo XX fue dirigido por Ricardo y 

Enrique Flores MagOn. Esta publicaciOn no solo criticaba al regimen y a sus 

excesos, tambien sirvi6 como fuerte difusor de los ideates, demandas y 

principios de lucha que hicieron posible la Revolucion Mexicana. En 1903 se 

deja de publicar despues que sus fundadores fueron perseguidos, violentados y 

hostigados, sufriendo ademas la destrucci6n de las instalaciones, lo que les 

neve) en reiteradas ocasiones al cierre momentaneo, hasta que finalmente, 

como producto del autoritarismo y represiOn de estado, sale de circulaciOn. 

En ambos peri6dicos se publicaron las ideas de Juana Belen Gutierrez 

de Mendoza, que la Ilevaron a ser encarcelada en 1897, al evidenciar las 

pesimas condiciones laborales que se vivian en la mina La Esmeralda en el 

Estado de Chihuahua. Juana Belen, junto con Elisa Acutia Rosete, fund6 el 

semanario Vesper que comenz6 a circular en 1901 en la ciudad de Guanajuato, 

publicaciOn que difundia ideas liberales, anticlericales y en fuerte oposicion a la 

oligarquia porfirista. Gutierrez de Mendoza tambien fue encarcelada por sus 

ideas, sin embargo, eso no mengu6 su espiritu critico y revolucionario. 

Los hermanos Flores Mag6n, por su parte, fundaron el peri6dico 

RegeneraciOn en 1900, publicaciOn de corte anarquista que se posiciono como 

critica declarada del gobierno porfirista. Regeneraci6n public6 en 1906 el 

Programa del Partido Liberal. Al igual que otros medios su aparici6n no fue 

continua debido a la persecuci6n y hostigamiento de que fue objeto al ser 

considerado como una fuerte amenaza para la gobierno. Es importante apuntar 

que no solo logrO publicarse en Mexico, tambien en los Estados Unidos. 
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Otro ejemplo de prensa independiente fue El Antireeleccionista, 

financiado por Francisco I. Madero y que aparece en 1909, bajo la direcci6n de 

Felix Fulgencio Palavicini. 

Ademas, hubo una importante lista de medios independientes que 

trabajaron a lo largo del pals en oposicion al regimen hasta la conclusion del 

movimiento revolucionario. 

Tambien circularon revistas ilustradas que daban a conocer el trabajo 

que impulsaban intensamente los fot6grafos de prensa: El Mundo Ilustrado 

(1894-1914) fundada por Rafael Reyes Spindola o La Semana llustrada (1909-

1914) para la cual trabajo Agustin Victor Casasola, ambas abiertamente 

porfiristas. De una escisi6n de la Semana Ilustrada surge La Ilustracion 

Semanal (1913), ejemplo de periodismo independiente que se aboc6 al analisis 

de Ia situacion politico-social producto de la revuelta. 

Entrado el siglo XX y ante la efervescencia revolucionaria, en octubre de 

1916 Palavicini fund6 El Universal,27  que en 1921 adopta el lema "El gran diario 

de Mexico", con una fuerte influencia norteamericana y cinco meses despues, 

en 1917, aparece Excelsior, "El peri6dico de la vida nacional", dirigido por 

Rafael Alducin.28  En 1917 aparece El Universal Ilustrado, suplemento ilustrado 

del periOdico tambien. Ambos medios representantes del surgimiento de lo que 

Bohmann (1986) denomina moderna prensa de masas. Tanto El Universal 

como Excelsior incorporaron la fotografia de prensa en sus planas desde su 

surgimiento, aunque El lmparcial (1896-1914), bajo Ia direcciOn de Reyes 

Spindola, ya lo habia hecho con antelacion por primera vez en 1903. 

27  En 1888 se funda por primera vez El Universal, el cual no pudo permanecer por la enorme 
competencia que representaban diarios como El Monitor Republicano y El Siglo XIX (\tease 
Ruiz, 2007 y Bohmann, 1986). 
28  Como forma de administraci6n de la empresa periodistica, Excelsior adopta la figura de 
cooperativa. 
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El Universal y Excelsior compartieron caracteristicas informativas — 

conservadores y pro-catglicos— y tecnologicas, pero adernas se convirtieron en 

fuertes competidores en varios sentidos. Maria del Carmen Ruiz Castaneda 

senala, por ejemplo, que los dos diarios publicaban paginas en ingles lo que les 

permitia ampliar el numero de lectoras/es; y contaban con excelentes servicios 

tanto nacionales como internacionales, aunque en este rubro Excelsior superg 

a El Universal (Ruiz, 2007, 287-288). En su momento tanto El Universal como 

Excelsior fueron serialados como insurrectos por la presidencia, 

especificamente durante eI periodo callista; sin embargo, 

La mayoria de los peri6dicos grandes publicados hoy en la 

capital fueron creados con un objetivo concreto o tuvieron pocos 

anos mas tarde su 'momento politico': El Universal como vocero 

de los aliados durante la Primera Guerra Mundial y mas tarde, 

junto con Novedades como el del gobierno de Aleman; Excelsior 

como 6rgano de los miembros conservadores de la Asamblea de 

los Constituyentes; [...] (Bohmann, 1986, 78). 

La historia de Ia prensa en nuestro pais durante el siglo XX se desarrolla 

de manera paralela a un sistema politico dominado por un grupo que se 

eternizg en el poder. La coexistencia entre la presidencia y el partido oficial29  — 

constituido formalmente como Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 

— doming y control& en gran medida, la informaci6n que se difundia a traves 

de la prensa. 

El control que ejercig el Estado sobre la prensa no impidi6 Ia expresign 

de posicionamientos criticos, que a pesar de las adversidades, lograron la 

aparicign de publicaciones que marcaron de manera significativa Ia historia del 
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fotoperiodismo en nuestro pals. Algunas de las principales publicaciones 

fueron: Rotofoto fundada en 1938 por Jose Pages Llergo, publicacian de satira 

politica y cultural que dej6 de publicarse solo cuatro meses despues de su 

primera aparici6n por Ia presi6n ejercida por Lazaro Cardenas. Pages Llergo, 

en colaboracion con su primo Regino Hernandez, fundan Hoy en 1937 y en 

1940 Mariana, publicaciones que terminaron por ser controladas por el regimen 

de Miguel Aleman Valdes. Sin embargo, en busca de un periodismo critico en 

1953 aparece la revista grafica Siempre! tambien bajo la direcci6n de Pages 

Llergo, pero ahora apoyado por Francisco Martinez y Antonio Rodriguez, 

logrando introducir el periodismo grafico de opini6n que cont6 con la 

colaboraciOn de Nacho Lopez. 

No obstante el terrible control que ejercia el Estado sobre la prensa, 

lograron subsistir miradas y visiones disidentes, catalogadas asi por Rebeca 

Monroy quien senala: 

[...] en la segunda mitad del siglo XX en Mexico, subsistieron 

fotOgrafos documentales y de prensa que mantuvieron una 

actitud critica frente al regimen. Si bien, la subsistencia en el 

medio no era facil, pues eran pocas las revistas que se daban el 

lujo de ejercer una vision mas o menos critica al regimen, otras 

estaban totalmente alienadas a el. Es importante recordar que 

en manos del gobierno estaba la distribuci6n del papel para los 

diarios, a traves de la Productora e importadora de papel, S.A. 

(PIPSA), y que ello sujet6 fuertemente el discurso critico de los 

diarios y revistas de la epoca, por temor al recorte en la 

distribuciOn de los materiales y al fracaso del proyecto editorial 

(Monroy, 2009, 7). 
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La crisis del sistema politico mexicano, durante los anos 60 y 70, se 

expres6, entre otras cosas, a traves del recrudecimiento del autoritarismo y Ia 



represiOn. Como respuesta surgieron diversos movimientos sociales que 

cuestionaron fuertemente el actuar del Estado mexicano (estudiantil, feminista, 

medico, obrero o magisterial) pero tambien algunos medios periodisticos, que 

ademas de constituirse como fuertes criticos del regimen se convirtieron en 

observadores permanentes de su actuar, contribuyendo de manera decisiva en 

la construcciOn del proceso democratizador que nuestro pals demandaba. 

Frente a la doble crisis que se enfrentaba, tanto del sistema politico 

como del modelo de estado benefactor, surgieron en 1965 dos diarios mas, El 

Sol de Mexico, primer periOdico impreso en offset a color y El Heraldo de 

Mexico, protagonistas de la modernizaciOn del periodismo industrial, con una 

linea editorial que apoy6 incondicionalmente a la presidencia, asi como a los 

intereses del sector empresarial. 

En agosto de 1968 aparece la revista Por que? a cargo de Mario 

Menendez, publicaciOn de izquierda radical que atendio desde sus inicios el 

movimiento estudiantil, centrandose fundamentalmente en los actos de 

represi6n y autoritarismo del Estado. 

En este contexto se desencadena el movimiento estudiantil de 1968 

que evidencio el posicionamiento de la prensa frente al autoritarismo de 

Estado. Laura Castellanos apunta: 

Los cuerpos de infantes, mujeres, hombres, ancianas, viejos, 

quedaron regados en la plaza. Mas de dos mil personas fueron 

encarceladas y salvo Excelsior de Julio Scherer, la Revista Por 

que? de Mario Menendez y Siempre! de Jose Pages Llergo (con 

su suplemento cultural dirigido por el cronista), los demas 

medios ocultaron la verdad (Castellanos L., 2007, 171). 

La investigaciOn realizada por Alberto del Castillo donde examina la 

cobertura fotoperiodistica de Por que? en torno a los sucesos del 68 permite 



observar que, a pesar de Ia represiOn de Estado frente a los medios, la revista 

ilustrada logro la cobertura fotografica mas amplia y diversificada de los hechos 

de julio a octubre.3°  

A pesar del bajo tiraje de algunas publicaciones, la prensa logro 

diversificar las versiones frente a lo sucedido el 2 de octubre. La revista Por 

que? fue un claro ejemplo, logrando difundir los discursos de estudiantes, 

profesoras/es, lideres, trabajadores/as acalladas/os por Ia fuerza del Estado. 

De no ser por este tipo de iniciativas periodisticas, los registros hist6ricos 

estarian aCin mas sesgados por la version estatal. 

Esta investigaciOn deja ver como Ia prensa desempefi6 un papel 

preponderante como via de construccion de campos de representaciOn — 

fotografia y texto—, convirtiendola en un instrumento social Ohl para la 

explicacian de discursos y significados en torno al 2 de octubre. 

Frente al conflicto estudiantil la relaciOn de algunos medios periodisticos 

con la estructura del poder politico se tornaba compleja y a veces 

contradictoria. En el periodo de Diaz Ordaz, el Excelsior se mostro como fuerte 

critico del proceder estatal frente a la brutal represiOn estudiantil; sin embargo, 

a principios de Ia decada de los 70, Luis Echeverria apoy6 de manera directa al 

diario salvandolo de Ia ruina. Sin embargo, el acuerdo fue concederle prioridad 

sobre noticias exclusivas del actuar gubernamental a cambio del apoyo del 

periOdico a la politica estatal de reformas a la radio y Ia television y buscando 

ademas reforzar la imagen democratica del gobierno que permitia la existencia 

de un diario critico y liberal (Vease Bohmann, 1986). 

30 
 Los resultados de esta investigacion se presentaron en La AsociaciOn de Estudios 

Latinoamericanos (LASA), Rio de Janeiro, del 11 al 14 de junio de 2009 con la ponencia 
titulada "La vision de los vencidos. El movimiento estudiantil de 1968 visto desde la izquierda. 
El caso de la revista e:,Por que? 
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La decada de los 70 transcurri6 bajo la sombra de la brutal represi6n que 

ejerci6 el Estado frente a las/os estudiantes en 1968, sin embargo, la operaci6n 

se replica en 1971, asi como ante toda movilizaciOn social que cuestionara su 

actuar. Frente a este contexto aparece el semanario Proceso gracias al impulso 

de un grupo de periodistas que decide renunciar al diario Excelsior, fundandose 

el 6 de septiembre de 1976 bajo Ia direcci6n de Julio Scherer y en colaboraciOn 

con Vicente Leriero y Miguel Angel Granados Chapa. Caracteristico por 

abocarse fundamentalmente a tratar temas de caracter politico y con una fuerte 

tendencia a la critica del sistema politico mexicano, Proceso logra mantenerse, 

desde su apariciOn, como un medio que opera al margen de los designios 

establecidos desde el grupo en el poder politico. 

Proceso aparece en visperas del cambio de gobierno, a tres meses de 

que Luis Echeverria Alvarez dejara el poder para dar paso a la entrada de Jose 

Lopez Portillo. El autoritarismo y Ia represi6n eran los medios que utilizaba el 

poder presidencial como medios para enfrentar Ia inconformidad social. 

Es importante apuntar que si bien la revista tiene como principales 

seguidoras (es) a aquellas (os) que comparten las tesis de izquierda, "[...] 

Proceso31  es censurada, en cambio, por quienes la contemplan como prototipo 

del periodismo flagelo que encuentra condenable toda accion o declaracion 

gubernamental, proceda de donde proceda y sea de la indole que fuere", 

(Reed, 2007, 358). 

En este contexto los movimientos sociales tuvieron un papel central en la 

escena politica pues se constituyeron como fuertes impulsores del proceso 

democratizador de nuestro pals: Ia inercia que gener6 el movimiento estudiantil 
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del 68; el surgimiento en los 70 del movimiento feminista; la guerrilla de los 60 y 

70 con fuerte presencia en Ia parte node y sur de nuestro pals; o los 

movimientos juveniles son un claro ejemplo de la dinamica politizacian social. 

La prensa se mostraba complaciente y sumisa frente al poder que 

ejercia el Estado salvo las honrosas excepciones que marcaban algunos 

periodicos de code independiente. En 1977 aparece el diario unomasuno bajo 

la direcciOn de Manuel Becerra Acosta, ex director de Excelsior, y Carlos Payan 

Velver como subdirector, pero desaparece seis arios despues.32  Carlos Payan, 

Miguel Angel Granados Chapa, Carmen Lira y Humberto Mussachio, asi como 

un importante grupo de fotOgrafas/os, periodistas y editores abandonan el 

periOdico en busca de un renovado proyecto periodistico. 

Proceso y unomasuno marcaron una nueva forma de hacer periodismo 

al margen de los lineamientos establecidos por la prensa oficial. 

Entre los objetivos que se habia planteado Proceso estaban no solo el 

informar, tambien constituirse como un medio de analisis politico. Dichas 

funciones que se establecieron como prioritarias dejaron de lado a Ia fotografia 

como parte de su propuesta informativa. El fotOgrafo Ulises Castellanos33  

comenta que al fundarse Ia revista "[...] se pensO en todo, menos en la imagen" 

(Castellanos U., 2004, 63). La extension de las notas periodisticas dictaban la 

pauta de espacio que seria destinado a la fotografia. 

No fue sino hasta 1993 que la imagen empieza a posicionarse como 

parte importante del proyecto, iniciativa impulsada por Vicente Lefler() quien 

fortalece el departamento de fotografia. 

32  unomasuno, El Dia, Excelsior y La Prensa se instituyeron como cooperativas. Sin embargo, 
es necesario precisar que si bien unomasuno se administro como cooperativa, 	constituye 
una excepcion en la medida en que la editorial es una sociedad an6nima, pero los 
colaboradores forman una cooperativa" (Bohmann, 1986, 142). 
33  Que se integra a Proceso en junio de 1993. 
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Proceso enfrento un momento coyuntural que redefinio la funciOn de la 

fotografia motivado, en gran medida, por las transformaciones que sufria la 

revista, pero tambien al ver estallar al movimiento indigena nnas contundente 

del siglo XX mexicano, el cual logrO captar las miradas a nivel nacional e 

internacional. El semanario se fortalece al darle cobertura puntual al conflicto. 

A principios de 1994, la revista se encontraba en uno de sus 

mejores momentos, con yentas record y noticias fuertes cada 

semana. Se desplegO una gran cobertura para el conflicto en 

Chiapas y se logrO mayor presencia en los asuntos politicos a 

traves de la imagen. Sin embargo, la rigidez del diseno y la 

inercia de arms anteriores hacia casi imposible destacar el 

trabajo de los fot6grafos (Castellanos U., 2004, 65). 

En 1999 con la Ilegada de Rafael Rodriguez Castafieda nuevo director 

de Proceso, se impulsa un conjunto de transformaciones en el area de 

fotografia que podrian organizarse en dos rubros. El primero relacionado con la 

redefinici6n de Ia imagen: ya no se le concebia como un servicio, se establecia 

como una propuesta que ofrece soluciones visuales; ya no se le vela como 

simple ilustraciOn o relleno, sino como una contribuciOn grafica tan importante 

como la textual; Ia foto deberia ser respetada en su totalidad tanto en Ia ediciOn 

como en el formato; y, se destinaron mas y mejores espacios a la innagenes. El 

segundo rubro estaba orientado a Ia revaloraciOn del gremio: se acreditaria 

igual a las/os fot6grafas/os que a las/os reporteras/os; se crearia un programa 

de estimulos, capacitaci6n y evaluaciOn permanentes; y, recibirian apoyo para 

participar en concursos y exposiciones tanto nacionales como internacionales. 

Este conjunto de cambios estuvo acompaliado de Ia incorporacion paulatina de 
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fotOgrafas a su grupo de trabajo, Araceli Herrera o Angeles Torre*, entre las 

mas destacadas. 

La Jornada, periOdico "critico especialmente agudo del sistema politico 

mexicano a partir de su fundacion el 19 de septiembre de 1984, La Jornada34  

pertenece a las publicaciones de izquierda con aceptaci6n, sobre todo, en buen 

nOmero de jOvenes" (Reed, 2007, 360), su director era en ese momento Carlos 

Payan Velver, el cual dej6 de fungir como tal en septiembre de 1998. La 

Jornada surge de una escisi6n en el peri6dico unomasuno. 

Pedro Valtierra35  encabeza al grupo de fot6grafas/os que ven nacer al 

diario La Jornada, junto con Luis Humberto Gonzalez, Fabricio LeOn, Marco 

Antonio Cruz, Andres Garay, Elsa Medina y Frida Hartz; fueron las/os 

encargadas/os de impulsar el nuevo proyecto periodistico. 

La Jornada aparece durante el primer tercio del mandato de Miguel de Ia 

Madrid Hurtado con el cual Mexico vive lo que Andrea Revueltas denomina el 

viraje neoliberal (Revueltas, 1993). Es decir, se dejaba de aplicar el modelo 

benefactor para dar paso al neoliberalismo donde el estado pierde Ia tutela 

sobre las decisiones econ6micas. A partir de ese momento las reglas las dicta 

el libre mercado y es la privatizaciOn de empresas paraestatales y la reducci6n 

del gasto pUblico en el sector social, son algunas de las medidas mas drasticas 

implementadas de manera gradual por el gobierno mexicano (Vease Revueltas, 

1993, 215-229). Esta transiciOn acarreo consigo la acentuacion de 

problematicas sociales como la pobreza, el desempleo, la migraciOn, la 

violencia y la exclusiOn de las comunidades indigenas. 

34  Negritas de Reed. 
35  Valtierra es cofundador en 1984 de Imagenlatina al lado de Marco Antonio Cruz, Luis 
Humberto Gonzalez y JesCis Carlos. Mas tarde, en 1986, fundaria la agencia fotografica 
Cuartoscuro, que en 1993 logra publicar su primera revista. Pedro Valtierra es considerado 
como uno de los mas grandes impulsores de las agencias fotograficas al cierre del siglo XX. 

*,I 93 



En este contexto aparece el periOdico La Jornada caracterizado por 

atender de manera particular las tematicas actuales que interesan a las/os 

lectoras/es a traves de los denominados suplementos, espacios destinados al 

analisis puntual de temas de interes comiln con visiones y posiciones 

diversas.36  Por ejemplo, el suplemento Doble Jornada nace por iniciativa de un 

grupo de feministas el 8 de marzo de 1987, teniendo como premisa principal el 

convertirse en una opciOn de lectura critica y seria para las mujeres, donde se 

tocaran temas como violencia, salud, justicia, sexualidad, guerra, entre muchos 

otros, desde una postura que cuestionaba Ia estructura patriarcal. Es 

importante mencionar que se trat6 del primer suplemento feminista en America 

Latina, el cual vio publicar su ultimo nOmero en 1998. Doble Jornada, a traves 

de la coordinaciOn general de Ia destacada feminista y periodista Sara Lovera, 

dio amplia cobertura a la participaciOn de las mujeres en el movimiento armado, 

asi como a los efectos de la guerra en Ia poblacion femenina del estado 

chiapaneco. Bajo la direcci6n de Carlos Payan en La Jornada, Doble Jornada 

se consolid6 como suplemento; sin embargo, a la Ilegada de su actual directora 

desde 1996, Carmen Lira Saade, las cosas cambiaron hasta que finalrnente 

dej6 de publicarse. En 1998, bajo la nueva direcci6n aparece la segunda etapa 

del suplemento con el nombre de Triple Jornada bajo Ia direccion de Ximena 

Bedregal, sin embargo, como resultado de Ia reestructuraci6n de los 

suplementos se decide que se publique por Ultima vez el 2 de enero del 2005. 

Proceso, La Jornada y unomasuno son la expresi6n de Ia prensa de 

izquierda en Mexico que ha contribuido de manera sustancial a ampliar el 

36  Algunos de los suplementos que publics actualmente La Jornada son: La Jornada Semanal a 
cargo de Hugo Gutierrez Vega; Letra S por Alejandro Brito Lemus; Ojarasca, por Hermann 
Bellinghausen; La Jornada del Campo por Armando Bartra; o, La Jornada EcolOgica a cargo de 
Ivan Restrepo. 
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analisis y las miradas sobre la realidad social, pero ademas han operado como 

importantes semilleros de fotoperiodistas que, a traves de sus lentes, han 

mostrado testimonios de una determinada realidad sobre el acontecer histbrico, 

que en otros momentos se habia censurado, minimizado, ocultado o incluso 

ignorado por la prensa conservadora 

Las movilizaciones (sociales, sindicales, obreras, estudiantiles), la 

disidencia, Ia diversidad, la pobreza, la represiOn y el autoritarismo de Estado, 

la explotaciOn, el maltrato, Ia guerra, las desigualdades sociales (de genero, de 

clase, de raza, etnicas, etarias), el fenomeno de los feminicidios, huelgas 

estudiantiles y obreras son retratadas y mostradas, no solo como expresi6n de 

denuncia, sino tambien de miradas sociales que se resisten a negar la historia. 

5.4 FOTOGRAFAS/OS DE PRENSA: MIRADAS SOCIALES QUE 

MARCARON UNA EPOCA 

A pesar de la represiOn y el control ejercidos por el Estado, fotOgrafas/os y 

periodistas lograron plasmar a traves de sus trabajos las contradicciones de un 

Mexico convulso que lucha incansablemente por Ia construed& de una 

verdadera democracia. Algunas/os desde Ia lente de una camara fotografica, 

otras/os desde las letras plasmadas en articulos, notas o ensayos, lo que es 

innegable es que su labor rnarc6 la historia del siglo XX mexicano y 

contribuyeron a enriquecer los referentes hist6ricos sociales. 
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El siglo XX da inicio con la documentaci6n fotoperiodistica de Ia revuelta 

revolucionaria a cargo de los hermanos Casasola, iniciadores de la agrupaciOn 

de fotOgrafas/os en agencias. La Agencia Casasola se funda en 1911.37  

Aurelio de los Reyes organiza el trabajo de los fotoperiodistas por 

generaciones: 

A la primera generaciOn pertenecen el mencionado Agustin 

Casasola, Antonio Carrillo. La segunda generacion la inicia 

claramente Enrique Diaz en 1919, al que luego se asocian 

Enrique Delgado y Luis Zendejas, Ismael Casasola, Antonio 

Carrillo Jr., Manuel Montes de Oca, cada uno con su propio 

estilo y sus camaras fotograficas. La tercera la abren los 

Ilamados hermanos Mayo, [...] (De los Reyes, 2010, 13-14). 

A esta tercera generaciOn se unen los fot6grafos que fueron formados en 

instituciones de educaciOn superior como Nacho Lopez, Hector Garcia38  y 

Manuel Alvarez Bravo. 

Por su parte, el fotOgrafo Luis Jorge Gallegos (2011) propone otra 

organizaci6n en tres generaciones donde, por cierto, no figuran importantes 

personalidades que si son citadas por Aurelio De los Reyes, lo cual se debe a 

que el libro se estructur6 en funcion de testimonios recabados a traves de 

entrevistas que tuvieron por objetivo reflexionar en torno a Ia practica como 

fotOgrafas/os de prensa. 

A Ia primera generacion la denomina los herederos fotograficos del siglo 

XX39  —donde se podrian ubicar algunos de los fot6grafos que cita De los 

37  Daniel Escorza, investigador de la Fototeca de Pachuca, es un estudioso de la obra de los 
Casasola y, entre otras cosas, se ha dado a la tarea de desmitificar que la fotografia de la 
RevoluciOn Mexicana es mayoritariamente de la autoria de los Casasola, contrariamente afirma 
que fueron muchos los fot6grafos que participaron en su realizacion y no se sabe el numero 
exacto (Vease Escorza, 2010). 
38  Las tesis de licenciatura (2009) y maestria (2012) de Raquel Navarro se orientan al estudio 
de la obra fotografica de Garcia. La primera analiza la revista Ojo y la segunda, "F 2.8. La vida 
en el instante" en Ultimas Noticias. Segunda Edici6n de Excelsior. 
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Reyes— son los veteranos, a los que les corresponde el rompimiento de 

tecnologias, en el manejo de Ia camara de formato grande y de placa por placa. 

Aqui ubica, segim su alio de inicio en la labor fotografica, a Walter Reuter 

(1930), Faustino Mayo (1931), Julio Mayo (1934), Francisco Patin° (1937), 

Enrique Bordesmangel (1941), Hector Garcia (1943), Enrique Metinides (1946), 

y Rodrigo Moya (1955). 

La segunda generaciOn, son los creadores de nuevos medios y estilos, a 

los que les toca asumir responsabilidades y vivir un cambio sustancial en los 

medios de comunicaciOn y el use de la fotografia en esos espacios. Aqui ubica 

a AarOn Sanchez (1966), Christa Cowrie (1975), Pedro Valtierra (1977), Omar 

Torres (1977) y Sergio Dorantes (1977).4°  

lnnovadores fotograficos fue denominada la tercera generaci6n, que 

experiment6 la discusiOn en torno a la definiciOn de la fotografia como arte lo 

que tuvo efectos positivos en Ia fotografia de prensa al colocarla en Ia categoria 

de fotografia autoral: Marco Antonio Cruz (1979), Elsa Medina (1980), 

Francisco Mata (1984), Frida Hartz (1985), Raul Ortega (1986) y Eniac 

Martinez (1987) forman parte de esta generaciOn. 

La cuarta generaciOn son los beneficiarios del siglo y hacedores de 

nuevas visiones: Victor Mendiola (1989), Daniel Aguilar (1989), Dario Lopez 

(1989) y Ernesto Ramirez (1991). A esta generaciOn le tocO vivir la 

transformaciOn en los medios del concepto de fotografia de prensa para 

definirla err6neamente como "vision mas autoral" como forma de informar. Les 

toca poner especial enfasis en las nuevas tecnologias (Vease Gallegos, 2011). 

39  Cursivas de Gallegos. 
49 "A ellos les toc6 desde el Ilamado golpe a Excelsior y el surgimiento de unomasuno, hasta la 
aparici6n de La Jornada, en 1984" (Gallegos, 2011, 44). 
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Algunas/os fotoperiodistas que no fueron incluidos en Ia obra de 

Gallegos son: Antonio Turok, Fabrizio Le6n o Angeles Torrej6n, sin embargo, 

me perece fundamental hacer mencion de ellas/os pues sus imagenes 

contribuyeron a enriquecer Ia labor fotoperiodistica que caracterizo a la 

segunda y tercera generaciones que propone el autor. 

Las generaciones denominadas por Gallegos como creadores de nuevos 

medios y estilos, los innovadores fotograficos o los beneficiarios del siglo y 

hacedores de nuevas visiones comprenden al que muchas/os han considerado 

como el nuevo fotoperiodismo mexicano. 

Sin embargo, es importante considerar que la transformacian de las 

condiciones socio-politicas que experiment6 nuestro pals, a partir de la decada 

de los setenta, posibilitaron esta nueva forma de hacer fotoperiodismo, que de 

nueva tiene muy poco, si se revisa el trabajo de personalidades como Nacho 

Lopez, Hector Garcia, los hermanos Mayo, Enrique Bordesmangel o Rodrigo 

Moya, entre otros. Raquel Navarro profundiza sobre el tema al estudiar la obra 

de Hector Garcia (Vease Navarro, 2012). 

Al estallar el movimiento indigena armado chiapaneco varias/os de 

las/os fotoperiodistas considerados por Gallegos de la segunda, tercera y 

cuarta generaci6n tuvieron la oportunidad de registrar, a traves de sus 

fotografias, el conflicto armado mas documentado de fin de siglo. 

El movimiento indigena puso a prueba a Ia prensa, no solo porque 

evidencio el posicionamiento politico-ideologic° del medio frente al conflicto y al 

actuar del Estado, sino tambien expuso sus alcances y limites ante la cobertura 

de un fen6meno. Las versiones de la prensa se dividian frente a lo sucedido. 

Los diarios La Jornada y Ia revista Proceso, practicamente se convirtieron en 
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los portavoces del levantamiento. El Universal y el Excelsior, por su parte, 

mostraban posiciones ambivalentes, generalmente se expresaban como 

fuertes detractores del movimiento insurgente, sin embargo, le dieron una 

amplia cobertura fotoperiodistica. 

La prensa se mostrO como intermediaria, "[...] entre los hechos que 

afectan la vida de los hombres y el pt.iblico —`media', segOn dice el lenguaje 

tecnico actual. Tal funci6n hace de la prensa una especie de tamiz que 

transmite o calla, informa, deforma, organiza y elabora en relacion con unos 

parametros variables" (Covo, 1993, 689-690). Dichas mediaciones orientan Ia 

construcci6n de las notas, su orientaci6n, su posicionamiento, con base en la 

descripci6n de los hechos, del contexto, de la participaci6n de las/os 

involucradas/os, pero tambien de la forma en que fueron definidas/os. Proceso 

determinado por Ia linea editorial del medio, por el genero periodistico o 

fotoperiodistico que atiende la nota.41  

La linea editorial que identifica a cada medio se reforz6 frente a la 

cobertura del conflicto armado lo cual, sin embargo, adquiri6 ciertos matices 

determinados por el cuerpo directivo del periOdico y por el impacto politico-

social que represent6 el surgimiento del EZLN. 

Al estallar el conflicto armado el director de La Jornada era Carlos 

Payan, periodista mexicano que de izquierda que integrO las filas de 

unomasuno y a raiz de su disoluciOn fue etegido director de La Jornada. De 

pensamiento libre y autOnomo, es amante de la literatura; se ha desempenado 

tambien como senador de Ia RepUblica por el Partido de Ia Revolucion 

41  Los generos periodisticos pueden dividirse en: informativos (noticias o nota informativa, 
entrevista y reportaje); opinativos (articulo y editorial) e hibridos (cronica y columna). Vease 
Lefiero/Marin, 1986. 
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Democratica (PRD) e integrante de la ComisiOn de Concordia y PacificaciOn 

(COCOPA) en Ia LVII Legislatura durante el periodo 1997-2000. 

El cuerpo directivo de La Jornada brind6 cobertura al movimiento 

armado, lo cual se expres6 a traves de las siguientes acciones: le destinO un 

amplio espacio en las planas del peri6dico, en varias ocasiones incluso en las 

primeras planas o en suplementos especiales; se comision6 a un nutrido grupo 

de corresponsales (fot6grafas/os y periodistas) encargadas/os de cubrir el 

conflicto; se ampliaron significativamente los espacios informativos y 

opinativos, asi como cr6nicas y columnas encargados de atender el conflicto; 

se incorporO en el periodic° un nutrido grupo de analistas politicos para 

alimentar los espacios de opiniOn; se publicaron los comunicados, cartas o 

declaraciones del EZLN o del Subcomandante Marcos, segun correspondiera; 

se abrieron espacios de discusiOn y reflexiOn sobre la relevancia del 

movimiento; o, se publicaron varios libros en torno a diversas tematicas 

alusivas al movimiento, sOlo por mencionar lo mas relevante. Es importante 

resaltar que la cobertura que dio el peri6dico al conflicto armado le permiti6 

ampliar considerablemente el nOmero de lectoras/es. 

El grupo de trabajo encargado de atender Ia noticia estuvo integrado por: 

Rai11 Ortega, fotoperiodista que cubri6 de manera mas exhaustiva el 

movimiento armado —no sOlo en La Jornada, sino en todos los diarios 

analizados— durante los tres primeros alios de aparici6n del EZLN. Sin 

embargo, el diario despleg6 a un importante nOmero de fotoperiodistas que dio 

cuenta de los hechos a traves de su lente: Antonio Turok de Imagenlatina, 

Victor Mendiola, Jose Luis Guzman, Omar Meneses, Jose Antonio Lopez, 

Ernesto Ramirez, Duilio Rodriguez, Francisco Olivera, Efrain Herrera y Frida 
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Hartz la Unica integrante del primer grupo impulsor del proyecto fotoperiodistico 

dirigido por Pedro Valtierra, en su momento. 

Algunas/os de las/os periodistas o articulistas que cubrieron las notas 

que acompariaron a las imagenes de las neozapatistas fueron Rosa Rojas, 

Hermann Bellinghausen, Blanche Petrich, Matilde Perez o Laura Castellanos.42  

En total treinta y tres personas, de las cuales diecisiete fueron mujeres 

(muchas de ellas feministas y amplias conocedoras de la problematica que 

enfrentan las mujeres indigenas) participacion equitativa que no se encontr6 en 

los otros medios analizados. 

Julio Scherer dirige Proceso de 1976 a 1996. Durante veinte atios logrO 

mantener una linea editorial critica frente al actuar del Estado y la consolid6 

como el semanario politico mas desatacado en nuestro pais. Actualmente 

funge como presidente del Consejo de AdministraciOn de CISA-Proceso, tras la 

reestructuraci6n del semanario. 

Proceso dio una importante cobertura al movimiento indigena, sin 

embargo, el diserio del semanario impedia una mejor exposici6n del trabajo 

fotoperiodistico. 

La propuesta fotoperiodistica de Araceli Herrera o Angeles Torrej6n 

German Canseco, Martin Salas, Benjamin Flores y Ulises Castellanos permiti6 

a las/os lectoras/es de Proceso acercarse al conflicto chiapaneco desde una 

vision mas diversa. 

42  Ademas, Gaspar Morquecho, Luis Hernandez Navarro, Jesus Aranda, Elio Henriquez, 
Ricardo Aleman, Victor Ballinas, Matilde Perez, Laura Castellanos, Amalia Rivera, Carolina 
Velazquez, Leticia Garcia, Chantal Berry, Aleka Vidal, Dolores Cordero, Roberto Garduno, Jose 
Gil Olmos, Jose Antonio Roman, Candelaria Rodriguez, Alejandro Caballero, Alicia Yolanda 
Reyes, Gabriela Cano, Juan Antonio Zuniga, Ciro Perez Silva, Rosa lcela Rodriguez, Miguel 
Angel Rivera, Nestor Martinez, Elena Gallegos, Jaime Aviles, Marcela Lagarde y Alma Munoz. 
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Sus principales periodistas o articulistas fueron Guillermo Correa, 

Salvador Corro y Carlos Monsivais. Siete, en total, de los cuales solo dos son 

mujeres.43  

El director general de Excelsior cuando estalla el movimiento 

neozapatista era Regino Diaz Redondo que Ilega a la direcci6n del diario en 

1976 despues de la artera expulsion de Julio Scherer que habia ocupado ese 

espacio desde 1968. Diaz Redondo sale de la direcci6n de Excelsior en el 2001 

y es recordado por encabezar el denominado "golpe a Excelsior", donde se 

destituye a Scherer, y por la estrecha relaciOn que mantuvo en todo momento 

con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Excelsior organiza el siguiente grupo de trabajo para cubrir la noticia 

sobre la insurreccion neozapatista. Antonio Reyes, fotOgrafo que capt6 de 

manera mas puntual a las neozapatistas, seguido de Claudio Olivares, 

Francisco Parra, Alejandro Guzman, Juan Popoca, Jose Luis Fuentes, 

Benjamin Chaires y Emilio Razo respectivamente. 

Algunos de las/os periodistas eran Marta Anaya, Andres Becerril y 

Teodoro Renteria. Grupo de trabajo integrado por dieciocho hombres y cinco 

mujeres.44  

Por su parte, El Universal, el mas antiguo de los denominados grandes 

diarios mexicanos, tenia como presidente ejecutivo y del consejo de 

administraciOn a Juan Francisco Ealy que ocupo el cargo desde 1969 y hasta 

el 2007 que fue sustituido por su hijo, Juan Francisco Ealy Jr. Empresario 

mexicano que ha dirigido al diario bajo esa vision desde su Ilegada, impulsando 

43  Tambien Anne Marie Mergier (Paris), Julio Cesar Lopez, Fernando Mayolo y Sonia Morales. 
Leticia Hernandez, Rafael Victorio, Francisco Martin Moreno, Patricia Cerda, Miguel 

Barberena, Ethel Riquelme, Juan Gerardo Reyes, Renato Davalos, Elizabeth Velasco, Miguel 
Barba, Manuel Noguez, Patricia Ruiz, Salvador Martinez, Conrado Garcia y Adolfo Sanchez, 
tambien colaboraron. 
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su modernizacian y vanguardia tecnolOgica. Una de las iniciativas mas 

reconocidas de Ealy fue haber propuesto que los periOdicos pagaran los gastos 

de las/os corresponsales que cubrian las giras presidenciales, medida que fue 

gratamente acogida por Carlos Salinas de Gortari, no asi por los medios con 

menores recursos para afrontar dichos gastos. La propuesta le confiri6 Ia 

menciOn, por la presidencia, de periodic° moderno y competitivo. 

Cuando estalla el movimiento neozapatista en 1994 el grupo de trabajo 

que se destina para cubrir Ia noticia estuvo organizado de la siguiente manera: 

los fotOgrafos que principalmente dieron cuenta de la presencia de las 

neozapatistas fueron Alfonso Murillo y Jorge Rios, pero tambien estuvieron 

presentes, aunque en menor medida, Jorge Gonzalez, Carlos Pereda y 

Guillermo Gutierrez. 

Las/os periodistas Roberto Barboza, Manuel Ponce y Fabiola Guarneros, 

fueron algunas/os de las/os encargadas/os de cubrir las notas.45  Hubo una 

marcada presencia masculina en las actividades del periodismo, de dieseis, 

solo cinco eran mujeres. SituaciOn que se acentim en el area de fotografia que 

estuvo dominada por hombres. 

La amplia cobertura que La Jornada, Proceso, El Universal y Excelsior 

dieron al movimiento armado fue incuestionable, el equipo de trabajo 

desplegado, asi como el material publicado lo demuestran. Sin embargo, Ia 

propuesta fotoperiodistica que present6 La Jornada fundamentalmente a traves 

de la lente de Ra01 Ortega no tiene parangOn. El trabajo de Ortega no solo fue 

extensivo, fundamentalmente de extraordinaria calidad y muestra una amplia 

vision y capacidad para registrar sujetos, momentos y contextos que a la vista 

45  Tambien colaboraron Jorge Camargo, Wilbert Torre, Alejandro Ruiz, Jose Luis Lores, Fidel 
Samaniego, Jose Luis Ruiz, Guillermina Guillen, Lucero Ramirez, Carlos Velasco, Ruth 
Rodriguez, Francisco Parra, Arturo Tornel y Ariadna Estevez. 
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de otras/os fotOgrafas/os resultaron poco significativos. Su propuesta 

fotografica permitiO conocer mas de cerca la presencia de las neozapatistas en 

las filas del movimiento armado, mujeres que fueron fotografiadas en distintos 

contextos, desemperiando diversas funciones (integrantes de la comandancia 

general, militares, beses de apoyo), de diversas edades. Ortega no discriminO, 

la vision social inclusiva que lo caracteriza permitio enriquecer los referentes 

visuales que se tienen en torno al conflicto armado. 

Por su parte, la propuesta fotografica de Frida Hartz, si bien en nOmero 

proporcionalmente muy inferior en comparaci6n al trabajo publicado a Ortega, 

pero de calidad incuestionable, permite adentrarnos en momentos 

especialmente significativos con respecto a la presencia de las neozapatistas 

en el movimiento armado. Fotoperiodista feminista que construyO imagenes 

especialmente representativas de la agencia de las mujeres indigenas. 

Siendo asi, me parece particularmente importante analizar la trayectoria 

de Ortega y Hartz, al considerarlas/os figuras especialmente representativas 

con respecto a su labor fotografica frente a las neozapatistas. 

Dos miradas, una masculina y otra femenina, del mismo medio 

periodistico, retratando el conflicto armado, pero que, sin embargo, permite 

conocer c6mo se enuncian las diferentes lecturas fotograficas que se 

construyen en torno a las neozapatistas. Dos miradas que adernas ofrecieron al 

mundo un impresionante despliegue de tecnica fotografica y sensibilidad 

artistica reflejadas en las extraordinarias imagenes que lograron, 

respectivamente, del subcomandante Marcos en 1994 publicadas por La 

Jornada. 
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Fotografia num. 3 
FotOgrafas Frida Hartz 

Fotografia num. 4 
FotOgrafo: Ra01 Ortega 

5.4.1 FRIDA HARTZ Y RAUL ORTEGA 

Frida Hartz, fotoperiodista mexicana que ha logrado destacar en una actividad 

predominantemente masculina.46  Se desempeno durante diecisiete atios en el 

peri6dico La Jornada (1984-2001), su primera experiencia formal en el medio 

periodistico. Sin embargo, antes ya habia buscado colaborar, sin exit°, por 

cuestiones de genero, en el Excelsior 

Trate de entrar al Excelsior, a principios de los ochenta, un 

medio totalmente masculino. Y le pregunto, a un amigo de mi 

pareja en ese momento, como se le hace para entrar al 

peri6dico, y me dice: no to eres mujer, en el peri6dico solo 

aceptan a puros hombres. Posteriormente surge el proyecto de 

La Jornada, conozco a Valtierra y me incorporo al laboratorio.47  

En La Jornada inicialmente particip6 como laboratorista para despues 

desempenarse como fotoperiodista hasta lograr ocupar la coordinaciOn del 

46  Algunas mujeres que han logrado destacar tambien como fotoperiodistas en nuestro pals 
son: Chirsta Cowrie, Lucia Godinez, Lilia Hernandez, Araceli Herrera, Angeles TorrejOn y Elsa 
Medina. 
47  Entrevista realizada a Frida Hartz, Mexico, D.F., 26 de julio de 2012. 



departamento de fotografia de 1988 a 1995. Hartz encabeza el periodo de 

coordinaci6n del departamento de fotografia mas amplio que ha experimentado 

La Jornada. 

El primer coordinador e impulsor del departamento de fotografia en ese 

medio fue Pedro Valtierra (1984-1986) quien trabajo en "[...] formalizar las fotos 

de la vida cotidiana en la calle, que debian ser consideradas como informaciOn 

periodistica [..1" (Gallegos, 2011, 271). Olivier Debroise sefiala incluso que 

Valtierra y Hartz, entre otras/os: "[...] se dedican casi exclusivamente a 

deambular por las calles de la ciudad en busca del rasgo cotidiano que 

represente, en toda la extension del concepto, las tensiones del aqui y ahora" 

(Debroise, 2005, 230). 

El grupo de fotOgrafas/os que colabor6 con Valtierra en el inicial 

departamento de fotografia de La Jornada estuvo integrado por Marco Antonio 

Cruz, Fabrizio LeOn, Luis Humberto Gonzalez, Jose G6mez de Le6n, Arturo 

Fuentes, Andres Garay y Frida Hartz en el laboratorio. 

A la salida de Valtierra de la coordinaciOn de fotografia Ilega Rogelio 

Cuellar que, casi dos arios despues, es sustituido por Frida Hartz. 

La etapa que Hartz encabeza como coordinadora de fotografia fue 

especialmente relevante para el peri6dico ya que logrO contar con la 

colaboraciOn de destacadas/os fotOgrafas/os, entre ellas/os: Elsa Medina, 

Angeles Torrej6n, RaCil Ortega, Omar Meneses, Victor Mendiola, Ernesto 

Ramirez, Jose Antonio Lopez, Efrain Herrera o Duilio Rodriguez. 

La principal tarea de Hartz durante su gestiOn como coordinadora fue: 

profesionalizar 	el 	trabajo 	del 	fotoperiodismo. 

Profesionalizarlo con gente preparada. Para mi, si marca una 

diferencia el hecho de Ilamar a gente mas preparada. En ese 
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tiempo esta fue una caracteristica de La Jornada. Existia la 

participacion colectiva en el trabajo, asi como la libertad y el 

respeto a su criterio y a su postura personal ante el medio para 

el que estabamos trabajando, [...] (Gallegos, 2011, 428). 

El hecho de fungir como jefa de fotografia en un area 	'207 

predominantemente masculina le confiri6 muchas criticas y descalificaciones 

por el hecho de ser mujer.48  Dicha situaci6n la llev6 a reflexionar sobre su 

practica como coordinadora y sobre el empoderamiento femenino: 

Cuando estaba en La Jornada algunos decian que era una 

cabrona, nunca reconocian que eras capaz para ocupar el 

espacio. Yo me cuestione este aspecto, pero creo que fui muy 

coherente. El pequeno poder que tuve nunca lo utilice para 

perjudicar a nadie. Y me pregunto que es eso del 

empoderamiento.49  

Para la fot6grafa fueron invaluables sus primeras experiencias en el 

diario y afirma: "Mis primeros aprendizajes en La Jornada fueron maravillosos, 

crecimos juntos, estuve en cosas inimaginables, fue muy enriquecedor, fue 

increible."5°  SituaciOn que se vio favorecida por la valoraciOn de la fotografia 

que compartia con el director de La Jornada y sefiala: "Payan apreciaba las 

imagenes. Se dejaba sorprender por ellas y por sus significados".51  

Antes de estallar el conflicto armado en Chiapas, Hartz ya habia 

trabajado como corresponsal de guerra en Centroarnerica cubriendo los 

movimientos armados en Guatemala y El Salvador. 

Cuando surge el conflicto indigena en Chiapas Hartz ocupaba la 

48  En la revista Cuartoscuro, num. 56, se publica una entrevista a Frida Hartz en la que habla 
ampliamente de su experiencia como coordinadora del area de fotografia en La Jornada. 
49  Entrevista realizada a Frida Hartz, Mexico, D.F., 26 de julio de 2012. 
50  Ibid. 
51  Ibid. 



coordinaciOn de fotografia, sin embargo, las condiciones laborales que 

enfrentaba en el interior del diario le dificultaron cubrir con mayor cercania el 

alzamiento. La fotografa senala que Carmen Lira —que en ese momento se 

encontraba relevando a Payan en Ia direcci6n del periOdico— decidia quien y 

que notas se cubrian, lo que se convirtio en un factor determinante con 

respecto a la forma en que Hartz se acerc6 al conflicto armado: 

Fue dificil, muy dificil, las primeras imagenes. Yo decido irme sin 

avisarle a nadie, ni a los directivos. Pense, soy coordinadora, 

entonces voy a ejercer. Lo mas grave es que otra mujer sea Ia 

que te limite para realizar to trabajo. Eso es impresionante 

cuando otra mujer es la que no te deja, [...J. Las limitantes son 

dobles, el techo de cristal y el piso pegajoso, indudablemente.52  

Si bien fueron escasas las ocasiones en que la fotoperiodista pudo 

visitar el estado chiapaneco, en los primeros arias del conflicto, genera sus 

propias estrategias para hacerse presente, fundamentalmente haciendo use de 

sus dias de descanso, dias econOmicos o periodos vacacionales. En 1994 

permanece en Chiapas durante los doce dias que dura el enfrentamiento, 

regresa nuevamente en mayo, solo algunos dias, en 1995 vuelve en una 

ocasi6n, y es hasta 1996 que atiende de manera mas puntual Ia marcha del 8 

de marzo, Dia Internacional de la Mujer, acto en el que se hacia acompariar del 

fotOgrafo Julio Candelaria. Es importante mencionar que gran parte del trabajo 

fotografico de Hartz realizado durante 1994 no fue publicado. 

Frida Hartz se define como fotOgrafa feminista, posicionamiento que se 

expresa claramente en la ternatica de sus imagenes. Retrata particularmente a 
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mujeres, y las indigenas tienen una presencia relevante en su obra.53  La 

definici6n de su posicionamiento politico no se expresa solo por el hecho de 

fotografiar a mujeres sino la forma en que considers mss apropiado hacerlo: 

Trato de no presentar a las mujeres en esa condici6n en la que 

histOricamente ha estado sumergida, sobre todo si es indigena, 

sojuzgada, minimizada, contenida. Espero a que ester) 

dialogando, a veces en conclave, deliberando algo.54  

Incluso senala que busca los angulos y la lente mss apropiados para 

evidenciar la presencia de las mujeres en el conflicto, sobre todo cuando recien 

iniciaba, y su presencia, numericamente hablando, era menor. PosiciOn que 

puede resultar riesgosa cuando se busca resaltar situaciones efimeras, lo que 

puede dar cabida a la construcciOn de referentes que no se corresponden o se 

corresponden de forma muy Iimitada con la realidad social. Si bien las/os 

fotOgrafas/os eligen un angulo, un piano, una lente, especificos para construir 

sus imagenes, la variante de recurrencia para resaltar determinadas 

situaciones tiene sus riesgos. 

Desde su arribo a la zona de conflicto Hartz define a las indigenas en 

armas como sus sujetos a fotografiar, si bien tuvo de frente a personalidades 

representativas del feminismo mexicano como Marta Lamas, sin embargo: 

Para mi lo importante era fotografiar a estas mujeres que ester) 

desde una trinchera muy distinta a la historia del feminismo en 

Mexico y que estan justamente reivindicando y tratando de salir y 

levantarse y a ser escuchadas, a ser vistas y que estan 

participando, con esa dignificad y con esa presencia. Eso es lo 

que a mi me mueve, me interesa, para mi son mis sujetos 

53  Marcela Quinones realize el analisis estetico de la propuesta fotografica de mujeres 
indigenas de Frida Hartz. Tema que analiza para la obtenci6n del grado de Maestria en 
Estudios de Arte, bajo la modalidad de titulacion de articulo publicable, por la UlA (Vease 
Quinones, 2012). 
54  Entrevista realizada a Frida Hartz, Mexico, D.F., 26 de julio de 2012. 
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principales, mis sujetos fotograficos.55  

Su practica como mujer creadora y la experiencia de trabajo que la 

respalda le permiten afirmar que 

El hecho de ser mujer no garantiza que yeas las cosas de forma 

diferente. Tiene que haber una correspondencia con eso que 

eres, en lo que crees y en lo que buscas. Si hacemos cosas 

diferentes, pero no mejores, se necesita algo mas que ser 

mujeres.56  

Posicionamiento que ve reforzado a raiz de la relaciOn que establece 

con Carmen Lira. Finalmente por diferencias laborales y politicas 

irreconciliables decide abandonar el peri6dico en el 2001. Una de las 

principales luchas y serialamientos que hace la fotoperiodista, junto con 

otras/os comparieras/os, a La Jornada fue la violaciOn de los derechos de 

autor/a, situaci6n muy complicada y desgastante pues no solo no se pagaba el 

porcentaje establecido para las/os autoras/es, no senalaban los creditos, 

ademas vendian los materiales sin pago para sus creadoras/es. La 

fotoperiodista define asi el deterioro y contradicciones de La Jornada en lo 

fotoperiodistico, politico y laboral: 

Los fotografos de La Jornada dejaron de hacer exposiciones, 

dejaron de apoyar movimientos, dejaron de estar, dejaron de 

existir, dejaron de hacer fotografia. Cumplen sus horarios de 

trabajo, dejaron de ser multi-premiados. Vino un deterioro 

paulatino, el acabose fue cuando el periOdico dejO de respetar 

los derechos de sus trabajadores y no entiendes como los puede 

maltratar asi si se enarbola como el defensor de los derechos 

bajo un discurso de democracia encubierto. Despues de 

diecisiete anos de trabajo viene un divorcio motivado por la 
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Ilegada de una mujer que de un plumazo termina con un 

proyecto que se convirtiO en el pasquin de una fraccibn, de la 

fraccibn de la izquierda. Ademas, la calidad fotografica del 

periodic° decay6 terriblemente.57  

Cuando Hartz deja La Jornada colabora con el periodic° El Sur, de 

Guerrero, en el cual tambien habian colaborado Valtierra y Ortega; sin 

embargo, las condiciones climaticas del lugar le impiden permanecer en el 

estado. Actualmente es fot6grafa independiente, nada relacionado con el 

ambito noticioso, ademas trabaja en Ia publicaciOn de libros, proyectos 

especificos, da clases en algunas universidades sobre temas vinculados con 

mujeres, genero, fotografia e imparte talleres sobre genero y periodismo. 

Participa activamente en la presentaciOn de su obra en galerias 

fundamentalmente y participa tambien en exposiciones. Colabora, adernas, 

con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Su trabajo ha sido expuesto en algunas publicaciones como: Fotografia 

de prensa en Mexico, 40 fot6grafos de prensa (1992), Las alzadas (1999), 

Chiapas rostros de la guerra (2000), 25 afios en imagenes de La Jornada 

(2009) y en Las princesas 1984-2009 (2009). 

Por su parte, RaCil Ortega realiza sus primeras experiencias laborales en 

los peri6dicos mas representativos de Ia izquierda mexicana. En eI diario 

unomasuno se inicia en Ia fotografia, aunque no formalmente hablando, ya que 

su labor en eI medio Ia desempeli6 en el area administrativa. De 1986 al 2000 

colaboro en La Jornada, inicialmente como laboratorista, para despues trabajar 

como fotOgrafo y editor, hasta lograr dirigir el Suplemento Foto de 1998 al 

2000, proyecto particularmente importante que logrO dar un espacio privilegiado 

57  Ibid. 



al analisis, reflexiOn y difusiOn de la fotografia como practica social y no solo 

como medio de difusi6n periodistica. El consejo editorial del suplemento estuvo 

integrado por Eduardo Galeano, Jose Saramago, Graciela Iturbide, Lelia Vanik 

y Sebastian Salgado (Vease Gallegos, 2011, 463). 

Ortega describe asi su experiencia como fotoperiodista en ambos 

medios: 

El fen6meno que se dio en La Jornada o en el unomasuno fue 

sorprendente en su momento por la importancia que le daban a 

la fotografia en su use editorial, lo que constituy6 un parteaguas 

en Mexico, pero desafortunadamente ya no existe (Gallegos, 

2011, 448). 

Sin embargo, el trabajo en Ia La Jornada, durante Ia administraciOn de 

Payan, es particularmente valorado por Ortega: 

Cuando estuve en La Jornada valore mucho la libertad que en 

un inicio nos daban, principalmente la de interpretar y opinar 

politicamente acerca de la informaciOn que cubriamos; habia un 

entendimiento natural entre los fotOgrafos y la parte editorial. De 

esa manera representabamos los eventos con todo lo que 

eramos, teniamos y creiamos; se daba una interpretaciOn 

personal que nos permitia realizar fotografias con mayor fuerza 

visual e informativa (Ibid, 448). 

La autonomia que le dio la direccion del periodic° al trabajo de Ortega al 

cubrir el conflicto armado chiapaneco se ve expresada en Ia calidad de sus 

imagenes, la diversidad tematica y la definici6n de un estilo fotografico 

particularmente preocupado por atender las diferentes expresiones de las 

desigualdades sociales. 
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Una vez que estallo el conflicto armado, Ortega se trasladO a San 

CristObal de las Casas, sin autorizaciOn de La Jornada, pero fue tal el impacto 

de lo que ahi sucedia que se qued6 por mas de dos anos cubriendo 

permanentemente el hecho, a pesar de que el periOdico, al tener las primeras 

referencias del alzamiento indigena, ya habia designado al fotografo Carlos 

Cisneros para cubrir el suceso. Sin embargo, Ia desobediencia de Ortega lo 

hace trasladarse al estado: 

[...] yo no se si tan consciente o inconscientemente pero decidi 

volar para ace y efectivamente, cuando hable con Ricardo 

Alemen, jefe de redacci6n en ese momento, me dijo que ya 

habia alguien encargado de cubrir el conflicto, que no me 

moviera, desobedezco y me vengo.58  

El conflicto chiapaneco, sin duda, marc6 un quiebre sustancial en Ia vida 

de Ortega59  y afirma: "Tanto cambiO mi vida que me atreveria a decir que esta 

se divide en antes y despues de Chiapas" (Gallegos, 2011, 461). 

Si bien cuando estalla Ia revuelta neozapatista Carmen Lira aim no 

tomaba posesion formal como directora de La Jornada, ya estaba relevando en 

sus funciones a Payan. De hecho, en ella recayeron las decisiones sobre Ia 

forma en que se cubriria el alzamiento y acuerda con Ortega su estancia 

permanente en el estado chiapaneco a fin de dar una mejor y mas amplia 

cobertura a las noticias que sucedian dia con dia. Sin embargo, esta decisiOn 

tuvo que replantearse a Ia Iuz de las posibilidades que brindaba del contexto 

pues se le pedia el envio de informaciOn diaria, independientemente de que 

58  Entrevista realizada a Raul Ortega, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 14 de julio de 2012. 
59  Tatiana Candelario present6 en el 1er Coloquio de la Mirada Documental organizado por la 
DEH-INAH, el Institute Mora/CONACYT y el IIE-UNAM Ia ponencia "Los zapatistas, una 
interpretacion iconologica. El levantamiento zapatista y el conflicto armado en Chiapas en 1994 
visto a traves de la lente de Rai)! Ortega, reportero grafico de La Jornada" el 17 de agosto del 
2010, tema que se desprende de su tesis de licenciatura. 
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existieran o no noticias relevantes que reportar, lo que le implicaba el traslado 

de mas de diez horas de camino entre las zonas neozapatistas y San CristObal, 

lugar desde donde se podia enviar la informaci6n al D.F. Esto le gener6 un 

enorme desgaste fisico, sobre todo porque en muchas ocasiones tenia que it y 

regresar el mismo dia, como muchos otros fotoperiodistas. Ortega propone a 

Lira el envio de informaci6n en funci6n de Ia presencia e importancia de Ia 

noticia y no como requisito de trabajo diario, lo que le permitib establecer mayor 

cercania con las comunidades neozapatistas. Ortega relata las ventajas de 

este acuerdo: 

Al platearlo y que me lo aceptaran me dio la posibilidad de 

quedarme y convivir mas tiempo con las comunidades sin 

necesidad de tener que regresarme como los otros companeros. 

Convivia con las comunidades, con la gente, fotografiaba a los 

armados, pero tambien a la comunidad y eso me dio la 

posibilidad de establecer mayor confianza, aun sin tener nada 

que informar. La cercania me dio esa posibilidad. No era la 

misma situacian que enfrentaron otros companeros que Ilegaban 

y no eran reconocidos por la comunidad, incluso siendo mejores 

fot6grafos que yo.6°  

El trabajo que Ortega desennpefia en La Jornada permite fusionar 

intereses, el del fotoperiodista por plasmar a traves de sus imagenes 

problemas, desiguales y luchas sociales y el del diario por atender y difundir 

ampliamente al movimiento armado y seriala: "finalmente los medios tienen una 

linea editorial y por fortuna La Jornada coincidia con mi visiOn sobre las cosas 

y asi podemos caminar juntos, coincidio mi visiOn con Ia de ellos".61  

6°  Entrevista realizada a Raul Ortega, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 14 de julio de 2012. 
61  Ibid. 
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Las condiciones laborales que La Jornada garantiz6 a Ortega, sin duda 

fueron determinantes en el resultado de la documentaci6n que hizo del 

alzamiento indigena, sin dejar de lado el compromiso politico, social y etico, 

que lo han caracterizado: 

Cuando Ilegamos al estado de Chiapas empezamos a recorrer el 

estado, a platicar con la gente, a convivir con la gente, a corner 

lo que comian, a dormir como dormian. Entonces to no puedes 

seguir siendo el mismo, seguir retratando desde una Optica 

externa, de un citadino que fotografia dos digs un poblado y se 

va. Indus() estableces lazos afectivos. Creo que es distinto, creo 

que ahi es donde radica un compromiso diferente con lo que 

tomas y con lo que haces [ ] 62 

Dicha postura lo neve) a ser muy criticado, incluso por sus propios 

companeras/os de La Jornada y por colegas de otros medios al tacharlo de 

fungir como vocero del movimiento. Sin embargo, Ortega siempre defendi6 su 

forma de trabajo. 

Un elemento caracteristico en el trabajo de Ortega es la preocupacion 

por el involucramiento con los actores, las tematicas, los contextos, los 

espacios, lo que le permite presentar una version mas cercana, mas vivencial 

sobre la realidad social fotografiada. 

El fot6grafo o documentalista, mientras mas conoce del tema, se 

adentra en el, se informa histOricannente y artisticamente, puede 

darle otro manejo. Una cosa es Ilegar y registrar imagenes, 

independientemente de que seas buen fotOgrafo, y otra muy 

diferente buscar la informaci6n necesaria que to permite 

entender el tema y hacer de la mejor manera posible to trabajo. 

Casi todos mis trabajos van por ahi."63  

62  Ibid. 
63  Ibid. 



Desde sus inicios Ortega ha alternado las funciones del fotOgrafo de 

prensa con Ia del documental. Antes del neozapatismo, identifica dos proyectos 

particularmente importantes, que fueron delineando su labor fotoperiodistica. 

Primero, colabor6 con el periOdico de nueva creacion El Sur, de Acapulco; en 

ese entonces ya estaba en La Jornada, solicita vacaciones para it al estado y 

se mantiene fotografiando a ninos de la calle en el malecOn alrededor de un 

mes. Recuerda especialmente a un nino al que le apodaban "El Chiquilin". 

Como producto de este trabajo concursa en la Bienal de fotografia en Bellas 

Artes, no gana pero fue importante su participaci6n pues logra obtener el 

denominado Premio del PUblico, que es otorgado por el voto de los asistentes 

al evento. El segundo, es un reportaje que realiza para La Jornada, con el 

reportero Roberto Garduno en el Psiquiatrico Dr. Samuel Ramirez Moreno, que 

se encuentra en la autopista Mexico-Puebla; ahi, seriala, "observe un contexto 

socialmente muy dificil pero fotograficamente muy interesante 
	

64  Habla con 

el director y le permite visitar y fotografiar el lugar durante mes y medio, 

producto de ese trabajo publica el libro Pabellon Cero (1994). 

Otro proyecto relevante, aunque posterior al neozapatismo, fue el que 

atiende la religion yoruba en Cuba y las festividades realizadas en torno al 

santo mas importante del pais, San Lazar°. De este proyecto estableci6 

contacto con personalidades de Cuba y Espana con las que continua 

colaborando. 

Un elemento mas que caracteriza el trabajo de Ortega es el principio de 

preparacion y formaci6n permanentes, asiste reiteradamente a talleres, cursos, 

platicas sobre el tema o hace lectura sobre Ia fotografia, lo que se expresa 

'216 

64  Ibid. 



claramente en las reflexiones que plantea sobre su practica fotografica. Ortega 

tiene claro que a traves del fotoperiodismo se expresa la proyecci6n politica de 

su autor/a, toda vez que son producto de la mediaciOn humana. Sin embargo, 

tambien tiene claras las limitantes que establece el trabajo con un medio 

informativo y su respectiva linea editorial: 

Los fotOgrafos tambien tenemos una posici6n ante la vida, y con 

eso retratamos, con todo lo que traemos, lo que somos, nuestra 

historia, nuestra cultura, nuestras pasiones y tambien con 

nuestras deficiencias y fobias. Fotografiamos con eso y 

procuramos enmarcarlo dentro de la linea editorial de donde 

laboramos. Lo demas es ilusiOn (Gallegos, 2011, 459). 

Los proyectos de Ortega se han publicado en libros como: Pabellon Cero 

(1994), De fiesta (2003), material presentado por Elena Poniatowska y que 

versa en torno a las festividades religiosas y culturales del estado chiapaneco; 

Cartagena, semana de pasion (2006), trabajo que versa en torno a las 

festividades de la Semana Santa en el municipio espanol; y el mss reciente, 

Contra el olvido (2011), narraci6n visual que gira en torno a las diferentes 

realidades que se viven en el estado de Chiapas, material presentado por 

Hermann Bellinghausen. 

Todos sus proyectos permiten identificar claramente un estilo fotografico 

preocupado por atender ternaticas que versan en torno a las desigualdades 

sociales, principalmente las econOmicas. Sin embargo, lo que hace diferente el 

trabajo del fotoperiodista es que ubica en el centro a los sujetos que fotografia: 

"Las historias que yo cuento son a traves de la gente que me permite estar ahi 

con ellos y contar parte de sus historias."65  El hecho de que Ortega defina sus 

temas de interes como proyectos le permite establecer otro tipo de 

ss Entrevista realizada a Raul Ortega, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 14 de julio de 2012. 
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acercamiento, entendimiento, manejo y analisis de sus productos fotograficos. 

Si bien no todos sus temas de interes se han convertido en "proyectos", si los 

que a la mirada de Ortega han sido los mas representativos en su trayectoria 

como fotoperiodista. 

El fotografo incorpora en su trabajo algunos elementos propuestos por la 

etnografia visual al concebir a la imagen como el resultado de una practica 

social que brinda elementos para su mejor entendimiento y analisis. Sus 

proyectos lo expresan claramente. 

Las mujeres son particularmente importantes en la obra fotografica de 

Ortega, aunque atiende de forma especial a aquellas que pertenecen a las 

clases sociales mas vulnerables: indigenas, trabajadoras sexuales, integrantes 

de barrios marginales o bailarinas exOticas, entre otras. Durante la cobertura 

del conflicto armado chiapaneco logra captar imagenes de mujeres de todas las 

edades, en los mas virados contextos, desemperiando diferentes tipos de 

funciones y actividades. 

Al cuestionar al autor sobre las posibles implicaciones de pertenecer a 

determinado genero como sujeto creador de fotografias o como sujeto de 

creaci6n, las neozapatistas, por ejemplo, el fotoperiodista no comparte las 

explicaciones esencialistas fincadas en cualidades o caracteristicas inherentes 

a los generos. El asunto dice, "[...] trasciende el hecho de ser hombre o ser 

mujer" y esta relacionado mas con la posibilidad de hacer cosas por 

transformar este mundo que por el hecho de pertenecer a un genera en 

especifico. La calidad del trabajo de los sujetos es lo importante, es lo que 

finalmente trascendera, y no el hecho de definirse como hombre o como mujer, 

se necesita mucho mas, afirma. 

'218 



Sus imagenes han sido publicadas tambien en las siguientes obras: Los 

mexicanos se pin tan solos: cranicas, paisajes, personajes de la Ciudad de 

Mexico (1990), Fotografia de prensa en Mexico, 40 fot6grafos de prensa 

(1992), Chiapas, el alzamiento (1994), La mirada inquieta, nuevo 

fotoperiodismo mexicano 1976-1996 (1996), Debate Feminista vol. 24 (2001), 

Retratos de familia. La familia chiapaneca en el siglo XXI (2007), 25 ems en 

imagenes de La Jornada (2009) o Las princesas 1984-2009 (2009). Asi, 

tambien han sido presentadas en lugares como el Museo de Arte Moderno, el 

Centro de la Imagen y la Universidad Nacional AutOnoma de Mexico. Y en 

paises como Cuba, Espana, los Estados Unidos, Alemania, Belgica, Holanda, 

China, Bangladesh e Italia. Tambien ha colaborado en agencias internacionales 

como Reuter, AP y AFP. Actualmente se desempetia como fotodocumentalista 

independiente. 

Frida Hartz y RaCil Ortega, dos fotoperiodistas que desde miradas 

diferentes brindaron al mundo la posibilidad de conocer al EZLN, pero que a su 

vez participaron de las innovadoras formas que construy6 el movimiento 

armado para comunicar. 
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CAPITULO VI. LAS NEOZAPATISTAS EN EL 

FOTOPERIODISMO 

La representacion fotoperiodistica de las neozapatistas variO sustancialmente en 

razOn de la funcion que desemperiaron dentro de la estructura organizativa del 

EZLN: comandancia general, militares-insurgentes y las bases de apoyo y 

milicianas. A continuaci6n se analiza la forma en que se fue gestando la 

representaci6n del genero en funciOn de la participacion de las neozapatistas en 

cada espacio organizativo. 

6.1 MUJERES INDIGENAS EN RESISTENCIA: OBJETIVO A 
FOTOGRAFIAR 

La producci6n fotoperiodistica que considero a las neozapatistas como sujetos a 

fotografiar vari6 en la medida en que transcurri6 el conflicto. En los dos allos con 

diez meses que estudie pude identificar un total de 318 imagenes donde 

aparecieron mujeres neozapatistas (vease cuadro num. 1 anexos). 

Analice 209 fotografias resultado del filtro que contemplO los momentos 

clave del conflicto (vease cuadro num. 1). Aunque habria que precisar que 20 de 

esas fotografias —que he denominado como sobresalientes—, no fueron publicadas 

dentro de esos momentos clave pero son importantes para mi porque dan cuenta 

de la agencia de las mujeres. 
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La Jornada 38 33 22 93 
El Universal 15 16 12 43 
Excelsior 27 20 21 68 

Proceso 3 0 2 5 

' Total 83 69 57 209 
Cuadro 1. Total de fotografias de mujeres neozapatistas analizadas por ario y considerando los momentos 
clave de los 2 anos con 10 meses 

El medio que publicb un mayor numero de materiales durante el periodo de 

estudio fue La Jornada, seguido de Excelsior y en tercer lugar El Universal. La 

revista Proceso queda en ultimo lugar, pero no se puede considerar bajo los 

mismos parametros que los diarios citados por tratarse de una publicacion 

semanal y, ademas, por contar con una estructura organizativa de la informacion 

diferente.1  

Es importante senalar que la intensa publicaciOn de La Jornada al respecto 

se potencia por la existencia del suplemento feminista Doble Jornada que estuvo 

coordinado por Sara Lovera y que puso especial enfasis en dar cobertura a los 

momentos significativos con respecto a la presencia de las mujeres en el 

movimiento armado. Por ejemplo, la conmemoraci6n del Dia Internacional de la 

Mujer y la celebraciOn del primer aniversario de la aprobaci6n de la Ley 

Revolucionaria de las Mujeres en 1994 fueron actos importantes para las 

neozapatistas; sin embargo, el Onico medio que cubrio esta fecha fue La Jornada, 

a traves de Doble Jornada. Por cierto, la informaciOn publicada no estuvo 

directamente relacionada con la conmemoraciOn del Dia Internacional, sino que se 

centra en una entrevista realizada a la comandanta Ramona y la mayor Ana 

En los anexos se pueden consultar los cuadros donde se muestran, por ano, las fotografias de 
mujeres neozapatistas publicadas durante los momentos clave del conflicto en funci6n de su 
actuar: cuadro num. 2: 1994, cuadro num. 3: 1995 y cuadro num. 4: 1996. 
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Maria. Sin embargo, se trat6 de la entrevista mas amplia y puntual que se haya 

logrado, hasta el momento, realizada a las neozapatistas donde se atendieron 

temas especificos con respecto a la situacian de las mujeres, tanto dentro como 

fuera del movimiento. 

El Dia Internacional de la Mujer, conmemoraci6n slave en la definician de 

las neozapatistas como sujetos politicos, fue cubierto durante los tres anos casi en 

su totalidad por La Jornada, y de manera enfatica por Doble Jornada, de no ser 

por dos imagenes que el Excelsior public6 en 1996. 

El interes que mostr6 la prensa frente a las neozapatistas puede 

identificarse en funci6n del numero de ocasiones que aparecieron en la primera 

plana de los diarios. Situaci6n que en primera instancia podria leerse como un 

interes en ascenso, en la medida en que avanz6 el conflicto armado, si 

consideramos que la primera plana expone la nota y las imagenes que el peri6dico 

califica como las mas trascendentes y atractivas (vease cuadro num. 2). 

I 
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La Jornada 64 40 55 
Primera plana 4 3 6 
El Universal 18 20 21 
Primera plana 3 6 8 
Excelsior 27 22 41 
Primera plana 4 6 9 
Proceso 5 3 
Primera plana 0 
Total primeras planas 11 15 23 

Cuadro 2. Total de fotografias de mujeres neozapatistas identificadas (2 alias, 10 meses) por periodic° 
por ano, agrepndo la variable de numero de veces que aparecen en la primera planes 	 



Sin embargo, su aparician en las primeras planas debe leerse con mucho 

cuidado por varias razones: las fotografias preponderan la vision colectiva donde 

las neozapatistas aparecen en cuadro acompanadas generalmente de otros 

companeros, hombres; su imagen aparece en segundo piano o fuera de foco. De 	
223 

las 17 imagenes en primera plana que presenta El Universal, solo en 3 aparecen 

en primer piano. En el caso de La Jornada, de las 13 fotografias publicadas, en 4 

ocasiones aparecen las mujeres en primer piano y solo en una ocasi6n se publica 

la imagen del cuerpo individual, de la comandanta Ramona. 

La imagen del cuerpo individual se refiere al cuerpo fotografiado que 

permite ser observado en si mismo, sin interferencia de otros cuerpos, lo que le da 

mayor fuerza y proyecci6n visual, adernas, consiente una mayor cercania. A 

diferencia de la imagen del cuerpo colectivo, donde la fuerza no la tiene un cuerpo, 

sino la presencia de varios, la cercania entre ellos, la fuerza de la imagen se da a 

traves de la presencia masiva de cuerpos. 

En Excelsior, por su parte, de las 19 imagenes, en 8 ocasiones aparecen 

las neozapatistas en primer piano. Es importante serialar que Proceso en ningun 

momento consider6 la imagen de una neozapatista para ser publicada en su 

portada. 

La aparici6n de la imagen de las neozapatistas en primera plana expresa 

claramente la tendencia que tienen los medios por definirlas, si como parte del 

movimiento, pero no como parte sustancial del mismo. Las neozapatistas terminan 

desvaneciendose en la compleja composiciOn de las imagenes publicadas sobre 

todo cuando se comparte cuadro con otros cuerpos, masculinos 

fundamentalmente. Y, finalmente, cuando aparece en primera plana de manera 



individual es porque se trata de lo que se concibib por la prensa como la figura 

femenina con mayor peso mediatico: la comandanta Ramona, mujer madura, con 

un antecedente histOrico importante en el EZLN, ya que fue de las primeras 

mujeres en integrarse en el movimiento, que contaba con un cargo de alta 	
224 

jerarquia dentro del CCRI. 

6.2 LA COMANDANCIA GENERAL 

Las comandantas Ramona, Trinidad, Andrea y Susana, integrantes de la 

comandancia general, fueron las mas difundidas por el fotoperiodismo, con las 

debidas consideraciones frente a la mayor proyeccibn mediatica que se dio a 

Ramona. Sin embargo, la forma en que fueron representadas permite identificar 

como la construccibn del genero a traves del fotoperiodismo no es lineal, ni 

estatica, ni sigue los mismo parametros para todas las neozapatistas, se construye 

en estrecha relacibn con el contexto socio-politico-militar, pero tambien responde a 

la necesidad de los medios de construir un referente, fundamentalmente visual, 

mediaticamente muy atractivo para el pOblico lector. 

6.2.1 LA COMANDANTA RAMONA 

La comandanta Ramona es el referente obligado para el analisis de la 

representacibn de las neozapatistas en el fotoperiodismo mexicano. Integrante de 



la direccion politica del EZLN y socialmente reconocida como representante de la 

participacian de las mujeres indigenas en el interior del movimiento. 

El analisis de la representaci6n de la comandanta Ramona en el 

fotoperiodismo permite identificar la manera en que se fue construyendo, 	
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fotoperiodisticamente hablando, uno de los referentes femeninos mas 

representativos de la lucha neozapatista. 

La primera imagen que se tiene de la comandanta Ramona lo da a conocer 

el diario La Jornada a traves de la entrevista que Blanche Petrich y Elio Henriquez 

realizaron el 3 de febrero de 1994 a las/os comandantas/es indigenas Ramona, 

David, Felipe, Javier, Issac y Moises sobre las razones del alzamiento. Se tratb de 

la primera entrevista concedida por las/os integrantes del CCRI a un medio 

periodistico y se public6 en tres entregas, los dias 4, 6 y 7 de febrero. Sin 

embargo, la publicacion solo difunde los testimonios de los comandantes Javier, 

Isaac, Moises y el Subcomandante Marcos. En la primera entrega Javier explica 

que es la CCRI, como esta integrado y come se determinb que ellas/os asistieran 

a la entrevista como representantes del CCRI; por su parte, Isaac explica las 

causas por las que se puede Ilegar a reemplazar a algun integrante del CCRI, 

Moises e Isacc hablan puntualmente de la fund& de Manuel Camacho Solis 

como Comisionado para la paz y sobre las causas que Ilevaron a los indigenas a 

levantarse en armas. En la segunda y tercera entrega el subcomandante Marcos 

se encarga de profundizar sobre el significado del movimiento, las causas del 

levantamiento, formas de organizaciOn del EZLN, abastecimiento de armas, 

preparaciOn militar y posicionamiento frente al gobierno. 



De esa entrevista se desprendi6 la primera imagen que se publica de 

Ramona bajo la autoria de Antonio Turok, que en ese momento colaboraba para la 

agencia fotografica lmagenlatina, pero que logr6 formar parte del grupo de 

comunicadoras/es que establecieron este primer contacto con el grupo insurgente 

junto con Petrich y Henriquez de La Jornada, y Epigmenio Ibarra y Philippe de 

Saint de Argos T.V. 

Fotografia nUm. 1 
La Jornada, 4 de febrero 1994 
FotOgrafo: Antonio Turok/Imagenlatina 
Pie de foto: La comandante Ramona, durante la entrevista con Blanche Petrich 

La comandanta aparece fotografiada al lado de Petrich, parecen charlar, sin 

embargo, es importante resaltar que a la comandanta se le dificultaba hablar el 

espariol, lo que posiblemente fue un obstaculo para su participacion oral en la 

entrevista. La comandanta aparece con el rostro cubierto con un paliacate y no 
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con el pasamontanas que la caracterizb. Se trata, ademas, de la primera y Unica 

imagen que publica la prensa de Ramona portando un arma de fuego. La efimera 

representacibn de Ramona con paliacate no le permitib permanecer en la 

memoria colectiva, incluso me atreveria a decir que dificilmente seria identificada. 	
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Es una imagen que visualmente no se liga con los significados que identificaron 

posteriormente a la comandanta y que se convirtieron en un icono (fotografia num. 

1).  

Esta nota marco una variante en las notas fotoperiodisticas que se 

publicaron durante los dos primeros anos del conflicto armado: la presencia visual 

de la comandanta, frente al debil o nulo reconocimiento, en el discurso escrito, de 

su participaciOn en el movimiento. Si bien se enuncia a Ramona o a la 

comandanta/e en los titulos y/o pies de foto, generalmente las notas periodisticas 

omiten su presencia, participacibn o funciones en el EZLN. Para la fecha en que 

se realiza esta entrevista con los integrantes del CCRI-EZLN ya se habia difundido 

la existencia de la Ley Revolucionaria de Mujeres, asi tambien se tenian 

referentes de la presencia de mujeres en el EZLN, sin embargo, el tema de las 

mujeres no fue considerado lo suficientemente relevante como para ser 

considerado por La Jornada, en ese momento. Es importante mencionar que en la 

version estenografica de la entrevista, la comandanta Ramona si plantea algunas 

reflexiones sobre la situacion de opresiOn y desigualdad en que viven las mujeres 

indigenas, las cuales no fueron publicadas. 

Contrariamente, la imagen de Ramona con pasamontafias permanece. 

Mujer de cuerpo pequeno, que calzaba en todo momento sandalias o huaraches, 

con vestimenta de la etnia tzotzil, Ilevando un paliacate anudado al cuello y que 



gustaba portar un reloj negro en su mano izquierda. El cuerpo de la comandanta 

Ramona se plag6 de significados: cuerpo de mujer frente a la contundencia de la 

presencia masculina; cuerpo indigena experimentado que resistia; cuerpo 

pequeno que, sin embargo, proyectaba fuerza, persistencia; cuerpo al que se le 

expresaba respeto y reconocimiento; cuerpo que provenia de las regiones mas 

pobres del pals, pero que luchaba dignamente; cuerpo que impuso una imagen y, 

de tan persistente que era, se volvib inconfundible; cuerpo que, sin embargo, 

tambien reproducia determinados estereotipos sociales construidos en torno a los 

referentes mujer-madre. Ramona con pasamontahas es un claro ejemplo de 

como, a traves del cuerpo, se esculpen c6digos que le otorgan identidad y lo 

hacen Onico, intransferible. 

Sin embargo, no solo fueron estos elementos y la funciOn que cumpli6 el 

fotoperiodismo los que hicieron de Ramona un referente iconic° de la lucha de las 

mujeres neozapatistas, fundamentalmente su trabajo, lucha, resistencia y 

participaci6n politica y social le confirieron tal reconocimiento. Aunque, la manera 

en que fue representada, casi generalizadamente, por el fotoperiodismo en 

ocasiones terminaba por desdibujar el trabajo politico y social de la comandanta. 

Pude identificar que el fotoperiodismo emple6, como principal operaciOn 

discursiva, las dicotomias como forma de representacibn de la comandanta 

Ramona. Las operaciones discursivas son estrategias a traves de las cuales se 

organiza y estructura la informacion que se socializa, la cual puede ser visual o 

escrita. Tienen un prop6sito comunicativo que, sin embargo, opera bajo ciertas 

especificidades en funcion de la politica editorial del medio. Las operaciones 

discursivas permiten identificar como se define a los generos. 

9 
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Las dicotomias son estaticas, no dan cabida a lo diverso, operan en fund& 

de opuestos y terminan reforzando las desigualdades sociales: masculino vs. 

femenino, fortaleza vs. debilidad, pUblico vs. privado, rico/a vs. pobre, modernidad 

vs. tradiciOn, transgresion vs. vulnerabilidad. Sin embargo, en momentos de 	
229 

tension con respecto a las formas de representaciOn de lo femenino, las 

dicotomias pueden modificarse y dar cabida a expresiones mas diversas y 

complejas de entender y definir a los generos, lo cual no quiere decir que las 

dicotomias se anulen de forma definitiva ya que, en gran medida, en ellas se 

cimenta gran parte de las definiciones sociales en torno a los generos. 

Las dicotomias, analizadas como operaciones discursivas, pueden leerse a 

traves de los dos campos de significacion del fotoperiodismo, el visual y el escrito. 

Las dicotomias identificadas partieron del analisis de la imagen, campo de 

significaciOn nodal en el trabajo fotoperiodistico, para en un segundo momento 

analizar el discurso escrito. 

La dicotomia a la que aludio con mayor frecuencia el fotoperiodismo para 

representar a la comandanta Ramona fue: imagen del cuerpo vulnerable frente a 

la imagen del cuerpo transgresor. Esto no quiere decir que durante el periodo de 

estudio la forma en que fueron representadas las neozapatistas no haya 

tensionado o desestructurado lo dicotornico, sin embargo, existe una tendencia 

muy generalizada a representar a los generos en fund& de ellas. 



6.21.1 IMAGEN DEL CUERPO VULNERABLE FRENTE AL CUERPO 

TRANSGRESOR 

La definiciOn social del cuerpo de las mujeres indigenas como vulnerable, en el 

Mexico del siglo XX, encuentra como uno de sus antecedentes el discurso 

nacionalista posrevolucionario. Sin embargo, la representaciOn de las mujeres 

indigenas enfrent6 una disyuntiva al ser definida, originalmente, de forma 

ambivalente, 	por un lado "[...] era sin6nimo de modernidad y progreso y 

occidentalizacion, al mismo tiempo que constituia la esencia de la cultura nacional 

y la tradicion" (Ruiz, 2001, 69), lo cual tuvo efectos directos en la definicion de las 

mujeres indigenas como portadoras de tradici6n, principales agentes de cohesiOn, 

de identidad nacional, asi como piezas clave en la transmision de capital cultural, 

elementos intimamente relacionados con su capacidad reproductora que, al 

mismo tiempo, se pensaba que las hacia menos aptas que los hombres para el 

desempeno de determinadas funciones en la esfera publica. En ese contexto se 

refuerza la construcci6n de la imagen del cuerpo vulnerable de las indigenas que 

alude a un cuerpo contenido, normado, vigilado, atenuado, carente, despojado. 

ConstrucciOn del cuerpo tradicional que contraviene los preceptos establecidos por 

la modernidad. 

Aqui se entiende por imagen del cuerpo tradicional aquel que se resguarda 

en trajes de los diferentes grupos etnicos que participaron en el movimiento 

armado o que combing ciertos elementos de estos trajes con vestimenta no 

indigena, pero que, sin embargo, mantiene un fuerte arraigo cultural con la 

simbologia y los codigos de su grupo etnico. De hecho, se puede hablar de ciertos 
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rasgos constantes en el vestir tradicional de las indigenas como son el use de 

vestido o falda por debajo de la rodilla, de colores luminosos, algunas con delantal, 

cintur6n con hebilla en forma de flor o mariposa, use de huaraches o sandalias 

(generalmente de plastico), cabello largo recogido en una coleta o con tranzas y 	
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portando prendedores como accesorios, y algunas con collares de colores. La 

vestimenta no solo cubre el cuerpo, lo define tambien. 

Por su parte, la imagen del cuerpo transgresor es aquel que da cuenta de la 

resistencia, que provoca, se revela, actua frente a las representaciones sociales 

hegemOnicas en torno a las diferencias sociales, cuestiona las funciones estaticas, 

inm6viles, tradicionalmente asignadas a las mujeres. Es ague' que rompe los 

limites impuestos al cuerpo mismo por diferencias de genera, etarias, etnicas o de 

clase. Aquel que cuestiona lo que Judith Butler denomina "esculpir el cuerpo" que 

opera a traves de la imposicion cultural de los c6mos: moverse, vestirse, mirar, 

caminar, peinarse, sonreir, llorar. Cuerpo que se reconstruye, se reinventa, se 

redefine, rompe con los esquemas marcados por las estructuras culturales 

inmOviles que se niegan al cambio. 

Cuerpo que rompe con las concepciones biologicistas que lo limitan a la 

reproducciOn, al confinamiento en sus hogares, al desemperio irrestricto de las 

actividades domesticas, a vestir, a sentarse, a pararse como lo marca la tradici6n. 

Cuerpo que a traves de la fotografia pareciera trastocar los procedimientos 

disciplinarios que establecen Ia escuela, el ejercito, la familia, de los que habla 

Foucault (1999) los cuales, sin embargo, son ineludibles. 

La imagen del cuerpo que construy6 el fotoperiodismo de la comandanta 

Ramona brinda Ia posibilidad de lectura tanto del cuerpo vulnerable como del 



transgresor, aunque habria que resaltar que la prensa exploto, de manera mas 

enfatica, la imagen del cuerpo carente de agencia. 

La atencion que logr6 captar la comandanta estuvo marcada por dos 

momentos mediaticamente muy importantes a traves de los cuales se puede leer 	
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la construcci6n de dichas dicotomias: las primeras sesiones de las Jornadas por la 

Paz y la Reconciliacion celebradas de febrero a marzo de 1994 en San CristObal 

de las Casas, Chiapas y su visita a la ciudad de Mexico con motivo del Congreso 

Nacional Indigena en octubre del 96. 

En enero de 1994 la producci6n de imagenes fue muy limitada; sin 

embargo, en la medida en que avanzaba el conflicto, las neozapatistas fueron 

ocupando un lugar importante en las publicaciones. Fue entre el 20 de febrero y el 

mes de marzo de 1994 que se potencio la publicaciOn de fotografias en torno a la 

comandanta Ramona. 43 fotografias publicadas en un momento clave del 

conflicto, frente a 24 publicadas en los otros tres momentos clave considerados 

para el ario (vease cuadro num. 2 anexos). 

En agosto, durante la ConvenciOn Nacional Democratica se publicaron solo 

dos fotografias donde aparecieron las neozapatistas; es decir, en la medida en 

que transcurri6 el alio fueron cada vez menos fotografiadas. 

Las fotografias de la comandanta Ramona que son referentes claros de la 

imagen del cuerpo vulnerable son las publicadas durante las jornadas para el 

dialogo. El material ampliamente difundido daba cuenta de la imagen del cuerpo 

de la comandanta rodeado por un colectivo de hombres o acompanada por el 

Subcomandante Marcos. De las 43 imagenes publicadas por los cuatro medios en 

este momento clave, solo en dos ocasiones se fotografia a la comandanta de 



manera individual. En ninguna imagen aparece tomando la palabra en las mesas 

de negociaciones o en las conferencias de prensa —el hecho de no hablar el 

espahol le impedia hacerlo, sin embargo, tampoco fue asistida por traductoras/es 

que le permitieran participar en las actividades— quienes aparecen cumpliendo 

esta funcion son el subcomandante Marcos, Manuel Camacho, Samuel Ruiz, 

Roberto Salcedo o algun otro integrante del EZLN; es decir, si bien esta presente 

en las mesas, su cuerpo aparece estatico, pasivo. Es importante enfatizar que no 

estoy responsabilizando a las/os fot6grafos por no dar cuenta de una participacion 

que en realidad no se expreso, pues fue muy claro que la presencia de la 

comandanta respondio mas a un criterio mediatico, estrategicamente pensado por 

el EZLN, que a la posibilidad real de participar activamente en el evento. 

Habria que considerar tambien que las dos (micas mujeres que asistieron a 

las Jornadas por la Paz fueron la comandanta Ramona y la mayor de infanteria 

Ana Maria; la primera integrante de la comandancia general y la segunda de la 

estructura militar que debia permanecer clandestina. La comandanta Ramona fue 

la comisionada para representar a la delegaciOn neozapatista. Sin embargo, es 

importante precisar que T..] Ana Maria nunca estuvo de acuerdo en que se 

dejaran las armas, [...]",2  motivo por el cual no particip6 en las mesas de 

negociaci6n, pero si estuvo presente en estas primeras jornadas donde se le 

observO, en algunas ocasiones, asesorando a la comandanta en la traducciOn de 

algunas conferencias de prensa. El hecho de que el EZLN considerara la 

presencia de Ramona en las mesas de negociaci6n y no asi como sujeto con 
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2 Entrevista realizada a la Dra. Mercedes Olivera, San Cristobal de la Casas, Chiapas, 8 de 
noviem bre de 2011. 



posibilidades reales de participar, tuvo efectos directos en la manera en la que fue 

representada por la prensa. 

Sin duda, el peso masculino que tuvo la composici6n de las mesas de 

dialog() ejerci6 un poder contundente frente a la presencia (mica femenina. En este 

sentido, la imagen fotografica resulta muy reveladora al evidenciar la contundencia 

de las desigualdades genericas en el interior del EZLN en ese momento, que no 

solo eran de caracter cuantitativo sino tambien en las posibilidades reales de toma 

de decisiones. 

Fotografia num. 2 
El Universal, 22 de febrero 1994 
Fot6grafo: Alfonso Murillo 
Pie de foto: El subcomandante Marcos del EZLN, con su tradicional pasamontanas, 
muestra el labaro patrio frente al altar de la catedral de San Cristobal de las Casas, 
con la ayuda de Manuel Camacho Solis. El obispo Samuel Ruiz y delegados 
"zapatistas" observan la escena 
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Fotografia num. 3 
La Jornada, 21 de febrero 1994 
Fotografo: Ra01 Ortega 
Pie de foto: Delegada del Ejercito Zapatista 
de Liberaci6n Nacional en San Cristobal de 
las Casas, antes de entrar a la sede de las 
negociaciones 

El cuerpo empequenecido de Ramona qued6 practicamente oculto entre la 

inmensidad de los componentes de la imagen, sea la bandera nacional u otro 

integrante masculino de las mesas de negociaciOn (ver fotografia num. 2). 

La imagen del cuerpo de la comandanta da cuenta de una asistencia con 

poca capacidad de acci6n, que terming ocultando aspectos simbolicamente muy 

relevantes, por ejemplo, el hecho de que Ramona portara en su morral la bandera 

nacional que el subcomandante Marcos extendi6 durante la conferencia de prensa 

del 21 de febrero de 1994 con motivo del inicio de las platicas para la paz. Era el 

labaro patrio que la mayor Ana Maria habia recuperado el primero de enero de 

1994 durante la toma de San CristObal de las Casas. Dato que, si bien fue 

senalado por los medios, no se le dio la relevancia que tenia, se mencion6 en 

algunos pies de foto o en el interior de la nota, pero sin profundizar al respecto. El 

valor simbalico de la portaci6n de la bandera nacional en las manos de una mujer, 

expresi6n por excelencia de la 

construcci6n del nacionalismo en 

nuestro pais, apareci6 muy debilmente 

en la prensa. 

Durante las jornadas por la paz solo 

en una ocasion se public6 la imagen 

de la comandanta de manera 

individual y en una contraportada de un 

periodic° de circulaciOn nacional, La 

Jornada, el 21 de febrero. Ambos datos 
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sugeririan la posibilidad de una ruptura con respecto a la forma en que se habia 

representado a la comandanta; sin embargo, Ia forma en que fue retratada terming 

reproduciendo los mismos esquemas: cuerpo en segundo piano, sin movimiento, 

empequenecido, rodeado todo el tiempo, incluso por autos y camionetas que 	
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terminan por aplastar su presencia (ver fotografla num. 3). Al cuestionar a Ortega 

sobre esta imagen respondiO: 

[...] no fue intentional, respondia a la lejania [...]. Recuerdo que 

Ilegaron camionetas y bajaban los comandantes por todos lados y 

empezamos a fotografiar todo, en ese momento no los conociamos, 

era la primera vez que los teniamos tan cerca. Al final, to escaneas 

lo que consideras mes apropiado envier, la primera seleccion la 

haces tO, eso es muy importante pues el primer filtro lo decido yo, 

sin embargo, quien decide que se publica es la direcci6n del 

peri6d ico.3  

En la revision del material que el fotoperiodista tenia de la comandanta 

existe una considerable producci6n de imagenes con mayor calidad que la 

publicada, sin embargo, el medio determine que fuera esta y no otra. Es una 

imagen que contrasta de manera contundente con la calidad de sus trabajos 

anteriores y posteriores. La autonomia de los fotoperiodistas es muy relativa en la 

construcci6n del trabajo colectivo que define a Ia prensa. Finalmente, La Jornada 

determin6 reforzar la construed& del cuerpo vulnerable, frente a otras 

posibilidades de representaci6n de la comandanta. 

3  Entrevista realizada a Raul Ortega, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 14 de julio de 2012. 
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Fotografia num. 4 
El Universal, 3 de marzo 1994 
Fotografo: Reuter 
Pie de foto: El obispo de San Cristobal de las Casas, Samuel Ruiz, bendice 
a la comandante Ramona del EZLN, quien tiene en sus manos el documento 
con la propuesta para solucionar el conflicto chiapaneco 

SOlo en cinco ocasiones la subcomandanta aparece en primer piano, en las 

fotografias restantes, se encuentra en un segundo piano, mal enfocada o incluso 

medio fuera de cuadro; de estas cinco tomas, en una es captada al recibir la 

bendici6n de Samuel Ruiz donde se reproduce la imagen del cuerpo vulnerable 

femenino frente al cuerpo protector masculino y religioso que es bendecido al 

Ilevar entre sus manos el documento que pondria fin a las hostilidades (ver 

fotografia num. 4). 

La imagen del cuerpo vulnerable que construy6 el fotoperiodismo refuerza 

la despolitizacian de las neozapatistas, situaci6n alimentada por la omision que el 

EZLN hizo en las mesas de negociaci6n de la presencia y demandas de las 

mujeres indigenas. 



El discurso escrito en la prensa, por su 

parte, dio muy poca cabida a resaltar la 

presencia de Ramona ya que si bien se hacia 

menciOn de su nombre o cargo (generalmente 

en masculine) en los pies de foto o en los 

titulares, fue muy poco considerada en el 

interior de las notas. El Excelsior incluso le 

cambi6 el cargo al de capitana o hacia alusiOn 
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a ella solo si el Subocmandante Marcos la 

mencionaba. La presencia de Ramona y de Ana 

Maria en San CristObal fue atendida de manera 

prioritaria por el suplemento Doble Jornada. Si bien la relevancia de la entrevista a 

las neozapatistas ya fue analizada en el capitulo IV, las imagenes de Raul Ortega 

tanto de la comandanta (ver fotografia num. 5) come de la mayor muestran una 

cercania visual antes no lograda a traves del genero fotografico del retrato. 

Lo que es innegable es que las mesas de dialogo por la paz posibilitaron la 

amplia difusi6n y proyecci6n social de la comandanta Ramona come referente de 

la lucha que entablaron las mujeres en el EZLN, lo que contribuy6 a hacer visible 

lo que por mucho tiempo de pensaba improbable, la presencia de mujeres 

indigenas en un movimiento armado. Aunque, la manera en que fue representada, 

en ese momento, poco contribuy6 a alterar las formas de representaci6n de las 

mujeres que participan en conflictos armados. 

Fotografia num. 5 
Suplemento Doble Jornada, ario 8, 
num. 86, 7 de marzo 1994. 
Fotografo: Raul Ortega 



Es importante mencionar que la relevancia que adquirio la imagen de la 

comandanta, a su vez, restO fuerza a la presencia de otras neozapatistas. El poder 

que la prensa confiri6 a la imagen de Ramona contribuy6 a acentuar las 

desigualdades en relaciOn con la presencia de otras indigenas en el movimiento, 	
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sobre todo de las bases de apoyo, que si bien aparecieron en algunas notas 

fotoperiodisticas, fue en mucha menor medida, en comparaci6n con la 

comandanta. 

En octubre de 1996 el periodismo nuevamente tiene la oportunidad de estar 

frente a la comandanta Ramona, pero ahora como protagonista y unica 

representante del EZLN para la realizaciOn del Congreso Nacional Indigena (CNI). 

La Ilegada de la comandanta a la ciudad de Mexico para la realizaciOn del 

CNI logr6 captar la atenciOn de todos los medios. El acto fue cubierto a partir del 

10 de octubre cuando se da a conocer la decisiOn del movimiento de enviar a la 

comandanta como su Unica representante. El subcomandante Marcos senalaba 

que el EZLN habia decidido enviar "[...] a lo mas beligerante, mas agresivo, mas 

intransigente y que representa nuestra mayor serial de guerra" (La Jornada, 10 

octubre 1996), se referia a la comandanta Ramona. 

Sin duda, fue el acto que mas imagenes registr6 si consideramos que su 

visita a la ciudad de Mexico fue muy corta. En tres dias se publicaron 34 imagenes 

en torno a la comandanta Ramona, frente a las 61 que se lograron captar en los 5 

meses en que tuvieron lugar los dialogos de San Andres de mayo a octubre de 

1995 y d6nde participaron las comandantas Trinidad, Andrea y Susana (vease 

cuadro num. 2 y 3 de los anexos). 



Momento clave que manifiesta dos 

formas distintas de representar a la 

comandanta Ramona. La primera se puede 

leer cuando sale de La Realidad, Chiapas, 

para dirigirse a la ciudad de Mexico y la 

segunda, a su Ilegada al D.F. y su 

participaciOn en el Congreso. Las primeras 

fotografias que documentan la salida de 

Ramona presentan nuevamente la imagen 

de un cuerpo vulnerable, acompanado, 

protegido, incluso indefenso, en todo 

momento rodeado por hombres, fuertes, 

altos, mestizos: el subcomandante Marcos, 

Jose Narro o Javier Elorriaga —integrantes 

Fotografia num. 6 
La Jomada, 11 de octubre 1996 
Fot6grafo: Omar Meneses 
Titulo de foto: Entrego Marcos a 
Ramona a la Cocopa; la Cruz Roja se 
desligo a Ultima hora 
Pie de foto: Jose Narro Cespedes y 
Javier Elorriaga escoltan a la 
comandante Ramona, a quien este 
llama "parte del corazon valiente del 
EZLN" 
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de la Cocopa— u integrantes del EZLN o por Juan Barluelos, que si bien no es alto 

y no aparece en Ia imagen, fue el encargado de "acompanar" a la comandanta en 

su trayecto al centro del pals (fotografia num. 6). 

Las imagenes resaltaban la presencia masculina, mientras que las mujeres 

de Ia comunidad o las neozapatistas, aparecieron en segundos o terceros pianos, 

observando, a la expectativa o formando parte del comite de despedida. 

Otras mas, fijaron su atenci6n en la tropa neozapatista y en la multitud que 

acudi6 a despedirla, situaciOn que visualmente terming ensombreciendo Ia 



presencia de la comandanta. La prensa construye la imagen del cuerpo 

vulnerable, siempre rodeada, en colectivo. 

A la Ilegada de la comandanta a la ciudad de Mexico se logra guitar la 

sombra visual que ejerce el Subcomandante Marcos y la tropa neozapatista, lo 	
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cual tiene efectos directos en la forma en que fue representada por la prensa. Si 

bien se sigue preponderando la imagen del cuerpo colectivo, se busca un mayor 

equilibrio en Ia composici6n de la imagen. La saturaci6n de las imagenes 

presentadas a su salida de Chiapas fueron sustituidas por otras en las que 

aparecian, en promedio, cuatro personas en la imagen. Las fotografias presentan 

a una comandanta activa, en dialogo, saludando a la poblacion que se congreg6 

para conocerla. 

Las imagenes del Centro Medico, donde se Ilev6 a cabo el CNI privilegiaron 

las tomas donde aparece al lado de Felix Serdan, luchador jaramillista, lo cual 

puede observarse en siete de las diez imagenes publicadas. 

De Ia imagen del cuerpo vulnerable representado a la salida de la 

comandanta del poblado de La Realidad se pas6 al cuerpo transgresor a su 

Ilegada a la ciudad de Mexico, lo cual se podia leer tambien en el discurso escrito. 

A excepcion de Proceso, que present6 la nota en sus paginas centrales, los 

diarios publicaron como noticia de primera plana la decisi6n de enviar a la 

comandanta a la ciudad de Mexico hasta su regreso al estado chiapaneco. La 



Jornada4  en su titular principal —Unica vez que una mujer neozapatista ocupb este 

espacio—, Excelsior5  y El Universals  en los titulares secundarios. 

La Ilegada de la comandanta Ramona a la ciudad de Mexico permiti6 al 

fotoperiodismo representar a un sujeto politico que participaba, decidia, daba a 
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conocer sus propios planteamientos sin la necesidad de dar lectura a un discurso 

que no era producto de su propia reflexiOn pues era claro que respondia a la 

estructura discursiva del neozapatismo militar, tan repetitivo que desdibujaba la 

presencia de las mujeres en el movimiento armado. Habria que senalar que el 

discurso que Ramona lee en el Centro Medico, el 11 de octubre de 1996, con 

motivo del CNI, por su estructura discursiva, se puede identificar que se trata de 

un material construido desde el discurso militar neozapatista y no por la 

comandanta. A diferencia del texto que lee el 12 de octubre en el zOcalo de la 

Ciudad de Mexico' y que es una clara expresiOn de la autorrepresentaci6n de la 

comandanta. 

La imagen del cuerpo transgresor que el fotoperiodismo nflostro de Ramona, 

en este momento slave, es de los pocos referentes que se tienen en torno a la 

representaciOn de la agencia de la comandanta (fotografia num. 7). Mujer que 

4  La Jornada publico el 12 de octubre de 1996: "Que todos los indigenas podamos vivir como seres 
humanos" encabezado referido a las palabras de la comandanta con motivo de su visita al D.F. 
5 Excelsior publicaba en sus titulares secundarios del 10 al 12 de octubre de 1995: "Envia el EZLN 
a Ramona"; "No pedimos permiso"; "Viene Ramona con la bandera, serial de paz"; "Nunca mas un 
Mexico sin nosotros, sin los indigenas, clama Ramona", con sus respectivos sumarios: "Ya no 
queremos vivir como animales" y "Demanda democracia y justicia para todos". 
6 Los titulares secundarios de El Universal serialaban: "Enviaran a 'Ramona'; representara al 
EZLN", publicada el 10 de octubre del 96; "Llega 'Ramona' con un mensaje para destrabar las 
conversaciones de paz", el 11 de octubre del 96; y, "Conmocion por `Ramona'; nuevo pacto social, 
demanda el EZLN", el 12 de octubre del mismo ano. Yen una ocasi6n mas en el Universal Journal 
en la primera plana del 12 de octubre del 96 se decia "Comandante Ramona addresses National 
Indigenous Congress", "La comandante Ramona se dirige al Congreso Nacional Indigena". 
7  Documento que fue analizado en el capitulo IV. 



Fotografia num. 7 
Proceso, num. 1041, 13 de octubre 
1996 
Fot6grafo: Benjamin Flores 
Pie de foto: Ramona. "Que no nos 
dejen solos" 

saliO de su comunidad portando nuevamente 

la bandera nacional, como lo hizo en febrero 

de 1994, simbolo de la lucha por la dignidad y 

demanda de un nuevo proyecto de naci6n 

donde las/os indigenas esten incluidos. 

Ramona fue Ia portadora, por excelencia, del 

labaro patrio. 

La presencia de Ramona en el D.F. 

forma parte de un proceso de significaciOn 

continuo que situO a la comandanta en el 

imaginario social como el referente mas 

significativo con respecto a la lucha entablada 

por las mujeres en el interior del movimiento. 

Ramona, imagen de una mujer con cuerpo diminuto, pero con paso firme, 

que independientemente de su genera y su edad logro romper con la idea 

generacional que se tenia de la mujer indigena; ella portaba en todo momento, y 

con orgullo, su traje tzotzil, pero tambien su pasamontanas como simbolo de lucha 

y de critica social y a pesar de su enfermedad mortal daba muestras de fortaleza y 

persistencia. La fuerza social que alcanz6 la imagen de la comandanta Ramona 

no se repitiO con ninguna otra neozapatistas. La imagen del cuerpo vulnerable que 

proyectaron masivamente los medios de comunicaci6n de Ia comandanta Ramona 

evidenci6 coma Ia confluencia de las diferencias de genera, clase, etarias y eticas, 

tan arraigadas, expresan Ia dificultad de poner en tension la definiciOn histOrico- 
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tradicional de las mujeres indigenas en contextos de guerra. Sin embargo, 

Ramona logrb permanecer. 

Ra01 Ortega hace una acotaci6n importante con respecto a la significaci6n 

que tenian para Ramona los liderazgos y su presencia en los medios de 

connunicacion y enfatiza: 

A Ramona no le interesaba el protagonismo, los medios tienen otra 

significacibn para ellos muy diferente a la que nosotros le damos. 

Los liderazgos se organizan de forma distinta a la que nosotros los 

pensamos. Lo lider que era Ramona es innegable, era muy 

importante al interior del movimiento.8  

La significacion que Ramona y las/os neozapatistas tienen de los 

liderazgos, de los medios de comunicacion, del Estado y del mundo, sin duda 

difieren de la que se construye en otros contextos, sin embargo, cOmo analizar las 

formas de representaci6n sin considerar la relacion entre las diferentes estructuras 

discursivas que intervienen en su construcciOn. 

El retorno de los dialogos por la paz en 1995 dio cabida a la difusi6n en la 

prensa de otras comandantas, pero tambien a la discusi6n de la situaci6n y 

demandas especificas de las mujeres indigenas, lo que a su vez contribuyO a la 

redefiniciOn de su representaciOn, la comandanta Trinidad es un claro ejemplo. 

Entrevista realizada a Rad Ortega, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 14 de julio de 2012. 
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6.22 TRINIDAD, ANDREA Y SUSANA: LAS OTRAS COMANDANTAS 

De mayo a junio de 1995 la comandanta Trinidad (fotografia num. 8) ocup6 el 

espacio que dej6 Ramona en los dialogos de San Andres Larrainzar y permiti6 	245 

difundir masivamente al cuerpo diverso de la comandancia femenina, es decir, 

diferente al centrado, durante 1994, en Ramona. La comandanta Andrea 

(fotografia num. 9)9  aparece a partir del 10 de junio acompallando a Trinidad hasta 

el 28 de julio para ser sustituida por la comandanta Susana (fotografia num. 10) 

quien aparece del 5 de septiembre al 3 de octubre al lado de Trinidad. En las 

mesas de trabajo sobre Derecho y cultura indigena y Situaci6n, derechos y cultura 

de la mujer indigena, realizadas el 19 y 20 de octubre, se da a conocer otra 

comandanta mas, Leticia (fotografia num. 11). 

9  En el pie de foto de la imagen num. 9, Excelsior cambia el nombre de la comandanta, dice que es 
Trini y es Andrea. Se cometieron varios errores de cambio de nombre y de cargo. 
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Comandanta Trinidad 
Fotografia num. 8 
La Jornada, 13 de mayo 1995 
Fot6grafo: RaOI Ortega 
Pie de foto: Nueva delegaciOn del EZLN 
al dialog° por la paz; al fondo, el 
comandante Tacho 

Comandanta Andrea 
Fotografia num. 9 
Excelsior, 12 de junio 1995 
Fot6grafo: Alejandro Guzman 
Pie de foto: Los comandantes del 
Ejercito Zapatista Trini y Tacho, luego 
de leer el comunicado de los rebeldes, 
amplian sus conceptos con la prensa 
nacional y extranjera 

Comandanta Susana 
Fotografia num. 10 
La Jornada, 8 de septiembre 1995 
Fotografo: Omar Meneses 
Pie de foto: La comandanta Susana, 
acompafiada de otros miembros del 
Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional 

Comandanta Leticia 
Fotografia num. 11 
La Jornada, 20 de octubre 1995 
Fotografa: Frida Hartz, 
Pie de foto: La comandante Leticia durante 
los trabajos de la mesa sobre derechos y 
cultura de las mujeres indigenas en San 
Cristobal de las Casas 



El cuerpo de la comandancia diversa se refiere al momento en que la 

prensa dio cuenta de la existencia y la participaci6n de otras comandantas, 

ademas de Ramona, lo cual fue posible gracias a tres situaciones: a la apertura 

que mostro el EZLN al designar a un mamero mayor de mujeres para participar en 	
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las mesas de negociaciOn, fundamentalmente a la ardua lucha que entablaron las 

neozapatistas por abrir los espacios de toma de decisiones y de reflexiOn y 

analisis sabre la situaciOn de las mujeres y, por desgracia, a la enfermedad de 

Ramona que la oblig6 a retirarse momentaneamente de escena 

La mas fotografiada fue la comandanta Trinidad ya que particip6, de forma 

constante, en las mesas del dialogo de mayo a octubre del 95. De las 61 

fotografias publicadas durante este periodo aparece en 48 ocasiones, Andrea 17 y 

Susana 9. El componente generacional fue fundamental al momento de 

representar a las comandantas, la tecnologia de genero expresa su relacion 

intrinseca con el elemento etario. Para la prensa fue importante, en este momento, 

exaltar la relacion entre vejez y genero. 

Tanto Trinidad como Andrea son consideradas las comandantas hist6ricas 

del EZLN. Visualmente hablando, la relaciOn genero y el componente generacional 

resultan muy atractivos para la prensa. Los medios se manifiestan particularmente 

interesados en fotografiar a mujeres viejas, experimentadas. Sin embargo, en 

terminos escritos, el componente generacional fue empleado por el Excelsior de 

forma sarcastica, sus titulares del 13 y 14 de mayo de 1995 son un claro 



ejemplo.1°  "Anciana" y "abuela" fueron las palabras empleadas para definir a 

Trinidad, omitiendo su nombre y dejando de lado la importancia de su participacibn 

en las jornadas, a diferencia del trato que recibio la comandanta Ramona, por el 

mismo diario, en su vistita del 10 al 12 de octubre al D.F.11  Los titulares y notas 

periodisticas dieron cuenta de la importancia, para Excelsior, de publicar los 

testimonios de la comandanta Ramona y resaltar su participacibn en el movimiento 

armado, a diferencia de la despolitizaciOn de que fue objeto la comandanta 

Trinidad durante el mes de mayo de 1995. 

La representacibn de la imagen de la comandancia tuvo variaciones en 

comparacion con la construida en torno a Ramona. En la representacibn de 

Trinidad se alternan de manera mas dinamica los angulos y pianos privilegiados 

en las tomas. Sin embargo, lo que marca la diferencia en la composicion de las 

imagenes es la bUsqueda de un equilibrio cuantitativo entre el genera de los 

sujetos que aparecen a cuadro. Si bien se prepondera la imagen colectiva, y solo 

en dos ocasiones aparece la comandanta Trinidad de manera individual, el 

nOmero de personas que generalmente aparece en el cuadro es de 4, lo que 

permite establecer un acercamiento visual con el cuerpo de la comandanta; pero si 

ademas agregamos que a partir del 10 de junio del 94 se integran indistintamente 

en las sesiones las comandantas Andrea o Susana, se logra un equilibrio mas 

claro respecto a la composiciOn generica de la imagen. 

10 
Los titulares del 13 de mayo 1995 de Excelsior expresaban: "Sorprendio el arribo de una 

anciana guerrillera" o "Es la mama de Tacho que vino a cuidarlo". Y los del 14: "Si quieren 
dialogar, prueba que hay esperanza, dice 'la abuela'". 
11 

Excelsior publicaba en los titulares secundarios de su primera plana y sumarios del 10 al 12 de 
octubre de 1995 lo siguiente con respecto a la visita de Ramona: "Envia el EZLN a Ramona"; "No 
pedimos permiso"; "Viene Ramona con la bandera, serial de paz"; "Nunca mas un Mexico sin 
nosotros, sin los indigenas, clama Ramona", con sus respectivos sumarios: "Ya no queremos vivir 
como animales" y "Demanda democracia y justicia para todos". 
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Comandanta Trinidad al centro 
Fotografia num. 12 
La Jornada, 13 de mayo 1995 
Fot6grafo: David Hernandez/Afp 
Pie de foto: Flanqueada por Moises y 
Tacho, la comandanta Trini habla a los 
medios de comunicacion 

Esta nueva forma, a la que recurrieron los diarios, de representar a las/os 

neozapatistas estuvo directamente influida por la composicion de las mesas de 

dialog° integradas por el EZLN —el cual ya no comision6 al subcomandante 

Marcos, que tenia concentrada la atenciOn de los medios,— el gobierno federal, la 

ComisiOn Nacional de Intermediacion y la Comisibn de Concordia y Pacificacibn. 

En ese entonces, las/os neozapatistas designaron como sus representantes a los 

comandantes David (jefe de la delegaciOn del CCRI-CG), Tacho, Moises, 

Guillermo, Zebedeo, Domingo, Rambn y Galindo, asi como a la comandanta 

Trinidad. Ocho hombres y una mujer que lograron captar la atenci6n de las/os 

fotOgrafas/os sin figuras protagOnicas. 

La comandanta Trinidad aparece en primer piano en 10 ocasiones, otro 

aspecto que la diferencia de la comandanta Ramona. Ademas de ser 

representada en mayor numero de 

ocasiones en movimiento, tomando la 

palabra y participando en las sesiones 

de discusiOn o en las conferencias de 

prensa. Se representa la imagen del 

cuerpo transgresor, cuerpo de mujer 

activa, participativa, combativa incluso, 

que enfrenta con su mirada a la camara 

(fotografias num. 12 y 13). 
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En una entrevista concedida por la 

comandanta Trinidad a los medios el 12 de 

mayo de 1995 enfatizaba: "queremos que 

nos respeten, respeto es lo que queremos 

porque no nos han tornado en cuenta ,por 

que no nos respetan si dicen que todos 

somos iguales?" (Vease Zurliga y Henriquez, 

1995, 6). La autorrepresentaci6n se enuncia 

pues con clara conciencia politica, la 

comandanta demanda pt:iblicamente respeto 

y reconocimiento ante el principio rector de 

la igualdad que ampara a toda/o integrante 

de la naciOn mexicana. El hecho de que la 

Comandanta Trinidad y Rosario lbarra 
de Piedra 
Fotografia num. 13 
El Universal, 8 de julio 1995 
Agencia: Reuter 
Pie de foto: Rosario Ibarra de Piedra, 
integrante de la Convencion Nacional 
Democratica 	(al 	micr6fono), 
acompaliada por la comandante 
"Trinidad" hablo ante los medios de 
informacion en San Andres Larrainzar, 
sobre 	la 	consulta 	nacional 	e 
internacional que determinara si el 
EZLN se convierte en fuerza politica 
autonoma 
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comandanta Trinidad hiciera use de la palabra en las mesas de negociaci6n y en 

las conferencias de prensa le permiti6 situarse no solo como representante de las 

mujeres en el movimiento, tambien como su portavoz. Aprovechaba todo momento 

posible para hablar de la dificil situaci6n de las mujeres. Es importante senalar que 

Ramona y Trinidad en ningOn momento hicieron menciOn, en las conferencias de 

prensa o en entrevistas, de la Ley Revolucionaria de Mujeres. 

La incorporaciOn de la comandanta Andrea en las mesas de dialogo le 

impregn6 un giro muy interesante a la manera en que fueron representadas, pues 

se preponder6 el cuerpo de la comandancia femenina en union. De las 17 

fotografias en las que aparece Andrea, en 6 se encuentra al lado de Trinidad. 



Andrea aparece en 5 ocasiones en primer piano y las imagenes muestran a 

una mujer incorporada activamente en las actividades de difusi6n y presentacion 

de acuerdos. imagen del cuerpo transgresor tambien que rompe con la imagen 

apacibie a traves de la cual fue definida la comandanta Ramona. 	
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En el caso de la comandanta Susana, su patr6n de representaci6n es a 

traves de is imagen del cuerpo colectivo, compartiendo cuadro con la comandanta 

Trinidad, pero tambien con sus companeros neozapatistas. Salo en una ocasion 

es fotografiada en primer piano. Durante el periodo en el que se incorpora Susana, 

nuevamente las imagenes son saturadas, el peso de la representaci6n masculina, 

en muchas ocasiones termina desdibujando la presencia femenina. 

Las comandantas Trinidad, Andrea y Susana se caracterizaron por portar 

vestimenta no exciusivamente indigena, a diferencia de Ramona que en todo 

momento hizo use del traje tipico de su grupo etnico. 

Es importe serialar que tanto Trinidad como Andrea son representadas a 

traves de la imagen del cuerpo transgresor, sin embargo, no lograron permanecer 

en la memoria colectiva. 

Finalmente, en la segunda quincena del mes de octubre de 1995 se 

presentaron las conclusiones de la mesa 4 titulada "Situacion, derechos y cultura 

de Ia mujer indigena" que a su vez se desprendia de la mesa Derechos y cultura 

indigena convocadas por el EZLN y la COCOPA donde se dieron a conocer 

acuerdos fundamentales en Ia lucha por la transformaci6n de la situaci6n de las 

mujeres indigenas. Tema poco atendido por la prensa ya que si bien se hacia 

mencion del trabajo en las diferentes mesas, el tema de las mujeres se siguiO 

planteando como un asunto de segundo orden. 



La cobertura fotoperiodistica de las negociaciones por la paz y las mesas 

de trabajo brindaron la posibilidad de conocer, visualmente hablando, a la 

comandancia femenina diversa, sin embargo, dio muy poca cabida a la difusion de 

sus reflexiones, propuestas y planes de acciOn. Predominb la imagen visual 	
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despojada de su actuar y su pensamiento. 

6.3 LAS MILITARES-INSURGENTES 

Las integrantes del mando militar-insurgente son aquellas que ejerce un cargo en 

la estructura organizativo-militar del EZLN: mayor, capitana, comandanta, tenienta 

o subtenienta. Cuerpos que responder a lineamientos y reglas de operaci6n muy 

rigidas, pues independientemente de que se trate de un movimiento armado 

popular adopta una estructura totalmente vertical que histOricamente ha 

caracterizado a la milicia. 

El cuerpo militar femenino es aquel que desempena actividades propias del 

contexto de guerra sin contar con un cargo militar. Aqui se concentran las 

soldadas. 

El cuerpo del mando militar y el militar femenino no siempre portan 

vestimenta militar, depende del tipo de actividad y contexto en el que se 

encuentren. 

Fundamentalmente cuando se encuentran realizando actividades de 

adiestramiento militar o patrullaje, las militares-insurgentes portan la vestimenta 

propia de la estructura del ejercito, de la tropa en lucha: pantalOn y chaqueta de 



color verde obscuro, esta Ultima generalmente con 

bolsas a la altura del pecho y en los antebrazos, en 

ambos lados; cinturon habilitado para la portacion de 

municiones; gorra; botas negras; y, portan algOn tipo 

de arma de fuego (fotografia num. 14). La instituci6n 

militar es tajante respecto a la disciplina corporal: 

impecablemente uniformado con vestimenta pensada 

para los hombres pero que tiene que ser asumida por 

las mujeres, erguido, en fila, que pone en evidencia las 

practicas vinculadas al mantenimiento y cuidado del 

cuerpo, que debe alejarse de su comunidad de origen 
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Fotografia num. 14 
Doble Jornada, 6 de junio 
1994 
Fot6grafa: Frida Hartz 
Pie de foto: sin pie de foto 

 

y de su familia para formarse. 

El cuerpo militar no implica necesariamente el abandono del cuerpo 

tradicional, ambos conviven y se alternan dependiendo del contexto, de la funci6n 

que se curnpla dentro de la estructura organizativa-militar del EZLN al momento de 

ser fotografiada 	Se podria afirmar, entonces, que la imagen del cuerpo del 

mando militar femenino es transgresor al poner en tension o romper con los 

esquemas hegemonicos que giran alrededor de las funciones estaticas, 

tradicionales asignadas historicamente a las mujeres, sin embargo, no en todos 

los casos es asi. A continuaci6n un ejemplo. 



Se trata de la imagen del cuerpo del mando 

militar de una joven, tomada en un angulo a nivel y 

un piano medio que, al parecer, se encuentra en 

cuclillas y girando levemente su cuerpo hacia la 

derecha, sus manos abrazan un rifle de alto calibre 

propio de la milicia y cubre su rostro con un 

pasamontanas (fotografia num. 15). Sin embargo, la 

imagen expresa los efectos de la educaci6n 

sociocultural sobre el cuerpo al cual le incomoda ser 

observado o una mirada que evade la camara. La 

mujer toma entre sus manos un arma de alto calibre 

254 

Fotografia num. 15 
La Jornada, 5 de abril 1994 
FotOgrafo: Raul Ortega 
Pie de foto: Dos 
momentos... dos realidades 

 

que mas bien parece abrazar como a un bebe y que nos remonta a la idea del 

cuerpo femenino que desde temprana edad tiene que cumplir con las tareas y 

funciones asignadas a una mujer-madre, independientemente de que su 

comunidad se encuentre impulsando una de las luchas mas amplias y ambiciosas 

que se han visto impulsar por un movimiento, popular y social, indigena en nuestro 

pals. 

Imagen que al no ser contextualizada por la prensa se la despoja del papel 

protag6nico en la lucha armada que desemperi6 la mujer que aparece a cuadro; 

Isidora es su nombre, insurgente de infanteria, encargada de la toma de Ocosingo 

el primero de enero de 1994 y que es recordada porque, a pesar de las heridas 

que le causaron las esquirlas de granada en su cuerpo, se dio a la tarea de poner 

a salvo a varios heridos en los enfrentamientos armados que se suscitaron en el 



Fotografia num. 16 
La Jornada, 5 de abril 1994 
Fotografo: Rad Ortega 
Pie de foto: Dos momentos... dos 
realidades 

municipio poniendo en riesgo su vida. Como resultado de este acto heroico Isidora 

fue ascendida a oficial de infanteria (Vease, Subcomandante Marcos, 1996). 

Raul Ortega seriala que es una de sus imagenes que mas le gustaron y 

asienta: "[ ..] la mujer toma el rifle como si estuviera cargando a un bebe, sin 

embargo la fuerza y reconocimiento social que tiene por sus actos trasciende la 

imagen. Es la ambivalencia de la que to hable, no basta con ser mujer, lo 

importante son los actos [...]".12 

Ortega tiene clara la relevancia del trabajo de Isidora pues tuvo la 

oportunidad de estar presente en la zona de conflicto, sin embargo, su publicacion 

en La Jornada, da otros sentidos a la lectura de la imagen. 

El 5 de abril de 1994 el diario publico 

dos fotografias ensambladas que fueron 

tituladas "Selva Lacandona" y con el pie de 

foto: "Dos momentos... dos realidades" 

(fotografia num. 16). Se trata de un 

fotoensayo donde la propuesta fotografica es 

lo relevante y en algunas ocasiones se hace 

acompatiar de un pie de foto o de un titular, 

es decir, no se hace acompanar de una nota. 

Del lado derecho aparece la imagen de Isidora13  y del lado izquierdo una nina, de 

aproximadamente 8 allos de edad, que carga en su espalda en un rebozo a un 

12  Entrevista realizada a Ra01 Ortega, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 14 de julio de 2012. 
13  Fotografia que aparecio publicada en una ocasi6n mas en el suplemento La Jornada Semanal 
del 31 de julio de 1994 como ilustracion de la presentacion de una entrevista realizada a Jorge 
Aguilar Mora por Alberto Cue titulada "Guerra zapatista en Mexico: modernidad y posmodernidad". 
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bebe que se ve asomar, la chica se encuentra de pie y recargada en una pared de 

madera, sus manos al frente se entrelazan muy discretamente y cubre su rostro 

con un paliacate.14  Dos cuerpos que viven Ia guerra de manera diferente, uno 

desde la insurgencia y otro desde las bases de apoyo, sin embargo, Ia forma en 

que son fotografiados expresa como opera la tecnologia de genero, la cual ejerce 

una fuerza contundente en la construcci6n social de los cuerpos y la manera en 

que son representados. Imagenes de cuerpos serenos, apacibles, que rehuyen a 

la camara y que no permiten identificar el alcance de sus resistencias en una lucha 

compartida, contextualmente hablando, pero que seguramente en la vida cotidiana 

es diferente a la luz de la diferencia generacional. 

podria afirmar entonces que la imagen de Isidora corresponde al 

cuerpo vulnerable? creo que no porque el hecho de que porte vestimenta militar y 

empune un arma la coloca en un espacio diferente, sin embargo, tampoco se trata 

de un cuerpo transgresor. Es una imagen que tensiona las dicotomias, que 

provoca que se piense a la luz de la redefinicion de los generos, de Ia clase y de la 

etnia en contextos armados. Lo mismo sucede con la imagen de la capitana Laura 

que a continuaci6n se muestra. 

Es importante mencionar que el texto no se corresponde con la imagen, pues en ningOn momento 
se analiza la situaci6n de las mujeres o se hace mencion de su participacion en la lucha. Imagen a 
la que se le dio un uso meramente ornamental. 
14 

Imagen que tambien tuvo un uso posterior como ilustracion tambien del articulo de Gustavo 
Esteva titulado "La cuesti6n indigena: 	alla del Estado-naciOn?, publicado en el suplemento 
La Jornada Semanal del 30 de junio de 1996. 
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La tecnologia de genera en el fotoperiodismo 

tambien se expresa en la construccion de la imagen 

del cuerpo del mando militar o militar con 

pasamontanas que da cabida a supuestos en torno 

a las diferencias genericas, sobre todo cuando el 

sujeto fotografiado porta vestimenta militar. Debido 

a la constituciOn fisica delgada, sin senos 

prominentes, sin caderas anchas, tipo delgado que 

predomina en la poblacion indigena del sureste, 

resulta dificil identificar a simple vista algunas 

caracteristicas que permitan afirmar que se trata de 

una mujer o de un hombre. La imagen del cuerpo 
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Fotografia num. 17 
Proceso, num. 911, 18 de abril 
1994 
Fot6grafo: German Canseco 
Pie de foto: Capitana Laura. 
"Lo conoci en el monte" 

 

militar con pasamontanas complejiza las definiciones en torno al genera, pone en 

tension esas ideas tajantes sabre las diferencias genericas, pero tambien frente a 

las etnicas y de clase. Es el caso de la imagen de la capitana Laura que aparece 

en la fotografia num. 17 y de no ser por el pie de foto que senala su nombre y su 

cargo en femenino, bien podria pasar por la imagen de un militar. 

Sin embargo, para entender coma opera la complejidad de la tecnologia de 

genera en el fotoperiodismo es necesario leer relacionalmente los discursos visual 

y escrito. Por un lado, aparece el titulo de la nota periodististica que a la letra 

senala: "La capitana Laura, combatiente de Ocosingo: 'Marcos es un hombre 

coma cualquier campesino, aunque sea mestizo ... es un hombre de lucha'", acto 

seguido aparece la imagen de un sujeto militar que no permite saber, a primera 

vista, su genera, a continuaciOn se lee un pie de foto que indica que se trata de 



una mujer, la capitana Laura, sin embargo, la nota que acompana a la imagen 

desdibuja totalmente su funcion en el EZLN a pesar de haber sido entrevistada.15  

El titular y el contenido de la nota dejan ver como la revista Proceso concibe a la 

capitana como una via para obtener mas datos sobre el Subcomandante Marcos y 

no un sujeto activo del movimiento armado que tiene algo importante que decir 

sobre su participaciOn en la guerra. 

Al publicarse en la prensa fotografias de mujeres neozapatistas si bien 

contribuye a visibilizarlas, el discurso escrito que acompana a la imagen tambien 

puede favorecer a despolitizar su actuar y presencia en el movimiento, sobre todo 

cuando se anulan sus discursos o practicas. 

Regresemos al analisis de la imagen del cuerpo militar y sus significados. 

Las imagenes publicadas por la prensa dejan ver una tendencia muy marcada en 

el use del pasamontanas por parte de las neozapatistas militares. El principio de la 

clandestinidad tiene que ser resguardado celosamente. 

Pero tambien se presenta una mayor frecuencia de imagenes del cuerpo 

del mando militar fotografiadas individualmente, aunque habria que senalar que la 

restriccion al acceso a los campos de entrenamiento militar dificultb las imagenes 

militares colectivas. 

Otra tendencia muy marcada por los medios son las tomas en primer o 

primerisimo primer piano y con un angulo a nivel del horizonte cuando se trata de 

fotografiar a mujeres con cargos militares o integrantes de la comandancia 

general. De ocho fotografias publicadas con estas caracteristicas, cinco 

corresponden a militares: una publicada el 4 de febrero de 1994 de una 
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15 Entrevista analizada en el capitulo IV. 

 



Fotografia num. 18 
La Jornada, 4 de febrero 1994 
Fotografo: Antonio 
Turok/Imagenlatina 
Pie de foto: Una integrante del 
EZLN, en la Comandancia 
General 	del 	Comite 
Clandestino Revolucionario 
Indigena 

comandanta del CCRI fotografiada por Antonio Turok/Imagenlatina, La Jornada no 

precisa su nombre; una mas de la comandanta Ramona bajo la autoria de RaCil 

Ortega que aparece en Doble Jornada num. 86, el 7 de marzo de 1994; dos de la 

mayor Ana Maria, una del 7 de marzo de 1994, mismos datos que la anterior, otra 

del 2 de enero de 1996 en La Jornada de Ernesto Ramirez, y, finalmente, una de 

la comandanta Leticia tambien en La Jornada de Frida Hartz que aparece el 20 de 

octubre del 1995. Los medios no publican este tipo de materiales cuando se trata 

de neozapatistas que no cuentan con algOn cargo militar de alto rango o no son 

integrantes del CCRI. Las bases de apoyo, milicianas o insurgentes con grados 

menores generalmente fueron fotografiadas colectivamente y en muy limitadas 

ocasiones las/os fotbgrafas/os hicieron use del retrato 

como forma de representaci6n. 

La fotografia de Turok fue publicada el mes de 

febrero de 1994 (fotografia num. 18), es una de las 

que he denominado sobresalientes por su calidad y 

fuerza visual. Este tipo de fotografia antes no se 

habia logrado y deja ver un importante nivel de 

acercamiento y confianza que el fot6grafo establecia 

con la neozapatista por el angulo a nivel del horizonte 

y el primer piano de la imagen. Se trata de una 

imagen con mucha fuerza, aunque resulta dificil 

afirmar que es una mujer de no ser por el pie de foto 

que lo senala. Cuerpo del mando militar que sujeta 

259 



verticalmente con su mano derecha un rifle de asalto, su mano se encuentra a 

nivel del cuello y el canon del arma practicamente divide en dos su rostro. Utiliza 

un pasamontanas que permite apreciar Onicamente sus ojos. Su mirada confronta 

a la camara, no evade, es una mirada que hace referencia a un sujeto con agencia 	
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que se sabe observada/o y a punto de ser fotografiada/o. Sin embargo, se trata de 

una mirada que poco se encontrb en los registros visuales fotoperiodisticos 

estudiados. 

Imagen del cuerpo transgresor que refleja contundencia y fuerza, muy 

propicias cuando se trata de definir la agencia de las neozapatistas a traves de la 

imagen fotografica. Imagen del cuerpo del mando militar con pasamontanas que a 

traves de la fotograffa complejiza las definiciones en torno al genero, pone en 

tension esas ideas tajantes en torno a las diferencias genericas, pero tambien 

frente a las etnicas y de clase. Permite hacer conjeturas, imaginar, preguntar, 

pensar las diferencias tanto fisicas como genericas: el tamallo y estructura de las 

manos, la mirada, cejas y pestanas poco pobladas, la ausencia de maquillaje, la 

estructura corp6rea, la forma de portar una arma de fuego y de posar frente a una 

camara fotografica. 



La neozapatista con cargo militar que 

apareci6 de manera continua en los medios fue la 

mayor Ana Maria. Por primera vez el 7 de febrero 

de 1994 en La Jornada, aunque habria que resaltar 

que se trat6 de una imagen que tuvo como objetivo 

fotografiar a Marcos; sin embargo, la lente la logro 

captar, de manera fortuita a espaldas del 

Subcomandante. En el mismo ario, el suplemento 

Doble Jornada publico una entrevista a la 

comandanta Ramona y a la mayor Ana Maria 

realizada en la Catedral de San Cristobal de las 

Casas. Aparecieron varias tomas a cargo de Raul 

Ortega. 

Practicamente un ario despues, el 16 de 

febrero de 1995, se publica nuevamente la imagen 

de la mayor Ana Maria, tanto en La Jornada como 

en el Excelsior. Y, en enero de 1996 en La Jornada 

y el Excelsior con motivo de la celebracion del 

segundo aniversario de la aparici6n publica del 

EZLN. Raul Ortega (fotografia num. 19) y Ernesto 

Ramirez (fotografia num. 20), ambos de La Jornada, 

lograron obtener imagenes de la mayor en primer y 

primerisimo primer piano, lo manifiesta la cercania y 
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Fotografia num. 19 
Doble Jornada, nOrn 86, 7 de 
marzo 1994 
Fotografo: Raul Ortega 

 

 

 

Mayor Ana Maria 
Fotografia num. 20 
La Jornada, 2 de enero 1996 
FotOgrafo: Ernesto Ramirez 
Pie de foto: La mayor Ana 
Maria dio lectura a la Cuarta 
Declaracion de la Selva 
Lacandona, en Oventic 

 



confianza que establecieron frente a la neozapatista. 

Las imagenes del cuerpo del mando militar de Ana Maria dan cuenta del 

cuerpo en primer piano, transgresor, activo, que enfrentan a la camara, que 

dialoga con ella pero que, sin embargo, no logro el impacto social que alcanzo la 

comandanta Ramona. SituaciOn que puede explicarse, en parte, por tres aspectos 

que en entrevista senalaba Mercedes Olivera: por la actitud autoritaria y el 

posicionamiento intransigente que la caracterizaron, porque su poder pertenecia a 

la estructura clandestina del movimiento y no podia salir a luz pOblica, y por las 

diferencias con la estructura decisoria del EZLN que se fueron acrecentando en la 

medida que avanzaba el conflicto.16  Sin duda, la conjugaciOn de estos elementos 

tuvo efectos directos en la forma en que la mayor fue representada por los medios, 

pero tambien en la manera en que fue percibida por el entramado social. 

Ana Maria, a diferencia de las comandantas Ramona o Trinidad, se 

caracterizo por el uso del pasamontarias. Este permite mayor anonimato al cubrir 

practicamente toda la cabeza dejando al descubierto Onicamente los ojos, a 

diferencia del uso del paliacate que brinda mayor exposici6n del rostro. 

La mayor Ana Maria, a pesar de su cargo militar, de las 11 ocasiones en 

que aparece en la prensa, en 8 representa al cuerpo tradicional y solo en 3 al 

mando al militar. 

La comandanta Ramona logro la mayor proyecci6n mediatica y peso en el 

imaginario social, sin embargo, la forma en que oper6 la tecnologia de genero en 

torno suyo reforzo los campos de significaci6n de las mujeres indigenas como 

• 
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16 Entrevista realizada a la Dra. Mercedes Olivera, San Cristobal de la Casas, Chiapas, 8 de 
noviembre de 2011. 

 



vulnerables. Por su parte, la comandanta Trinidad y la mayor Ana Maria lograron 

marcar una ruptura con respecto alas formas de representaciOn de las mujeres 

neozapatistas al dar cuenta del cuerpo transgresor, pero no lograron permanecer 

en el imaginario social. Las imagenes de las militares en combate fueron muy 	
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pocas aunque relevantes pues dan cuenta del cuerpo transgresor en acciOn. 

Alfonso Murillo de El Universal (fotografia num. 21) y Raul Ortega de La 

Jornada (fotografia num. 22) lograron captar a mujeres neozapatistas en posici6n 

de combate durante la toma de Altamirano desde diferentes angulos. Es 

importante resaltar que ningun otro medio dio cuenta de la acciOn de las 

neozapatistas en ese momento crucial del levantamiento armado. 

11111111111M=7"71111110 

Fotografia num. 21 
El Universal, 4 de enero 1994 
Fot6grafo: Alfonso Murillo 
Pie de foto: Rebeldes del EZLN se 
mantienen a la expectativa en la 
plaza central de Altamirano, Chiapas 

Fotografia num. 22 
Suplemento La Jornada del Campo, 25 
de enero 1994 
Fotografo: Raul Ortega 
Pie de foto: sin pie de foto 

Ambas propuestas visuales muestran cuerpos actuantes, militares, que se 

movilizan, que participan en la guerra. Altamirano, cabecera municipal del estado 

chiapaneco, fue tomada por los/as rebeldes junto con las de Ocosingo y Chanal 

hasta lograr la rendicion de las fuerzas gubernamentales. 



En este caso El Universal y La Jornada compartieron un estilo fotografico 

muy claro ya que independientemente de los angulos y pianos empleados 

mostraron la imagen de cuerpos que transgreden, que alteran los significados del 

genero, lo cual resulta relevante si se considera que la participaci6n de las 	
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mujeres en el movimiento armado apenas se estaba develando. 

Si bien se trata de imagenes que se 

publican en fechas diferentes aparecen 

durante el mes de enero de 1994, al poco 

tiempo de haber estallado el conflicto, lo 

que permitiO conocer una produccion 

discreta con respecto al nOmero de 

materiales fotograficos publicados, pero 

diversa en cuanto a la presentaciOn de 

fotografias por parte de El Universal, La 

Jornada y Excelsior. La propuesta visual 

de este ultimo, si bien dio relevancia a la 

Fotografia num. 23 
Excelsior, 4 de enero 1994 
Fotografos: Antonio Reyes, Claudio 
Olivares, Francisco Parra y Agencias 
Pie de foto: Las principales calles de 
la ciudad de Altamirano son vigiladas 
por soldados del Ejercito Zapatista de 
Liberaci6n Nacional 

presencia de mujeres militares en las 

filas del EZLN, prefiri6 ampliar su toma a fin de mostrar la relaciOn de la 

comunidad con la presencia del movimiento insurgente. La composiciOn de la 

imagen, concretamente a traves de los puntos de fuga o diagonales permite 

apreciarlo (fotografia num. 23). Si bien se trata de la imagen del cuerpo 

transgresor, el de la comandanta Rosa -por su vestimenta, portaciOn de arma de 

fuego, por el tipo de actividad que cumple- , contextualmente permite complejizar 

la lectura de la situacion en la que se encontraba el conflicto armado en ese 



momento. En las fotografias num. 21 y 22 se Ilevaban a cabo los enfrentamientos 

para la toma de la cabecera municipal, en esta Ultima (fotografia num. 23), ya se 

habia concretado. Lo relevante es que ambas propuestas visuales brindaron la 

posibilidad de pensar a las mujeres como parte activa del movimiento, 	
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militarmente hablando, ya que el discurso escrito las definio en terminos 

masculinos o simplemente omiti6 su participaci6n. La imagen num. 21 las defini6 

como rebeldes, la num. 22 no tenia pie de foto y las notas que aparecieron en el 

suplemento no tenian relacion alguna con la presencia de las neozapatistas y la 

num. 23 se refiri6 a la comandanta Rosa como "soldado" del EZLN. 

El 4 de enero de 1994 es clave, se dieron a conocer las primeras imagenes 

del cuerpo del mando militar femenino, la capitana de sanidad Alejandra apareci6 

en La Jornada y el Excelsior con una imagen de Afp (fotografia num. 24), fue 

fotografiada en una visits que realizaba a sus companeros lesionados en un 

hospital de religiosas en Altamirano; la comandanta Rosa (fotografia num. 25) 

aparece durante la toma de Altamirano. La imagen del cuerpo del mando militar 

fue privilegiada por la prensa en los primeros dias de iniciado el conflicto. 
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Capitana Alejandra 
Fotografia num. 24 
La Jornada y Excelsior, 4 de enero 1994 
Agencia: Afp 
Pie de foto de La Jornada: La Comandante 
Alejandra, del EZLN, observa a dos de sus 
comparieros que son atendidos de sus 
lesiones en un hospital de religiosas 

Pie de foto Excelsior. Alejandra integrante 
del Ejercito Zapatista de Liberacion 
Nacional (EZLN), cuida a dos de sus seis 
companeros internados en un hospital de 
religiosas de este poblado en poder de los 
rebeldes 

Comandanta Rosa 
Fotografia num. 25 
El Universal, 4 de enero 1994 
Fotbgrafo: Alfonso Murillo 
Pie de foto: La comandante "Rosa" 
observa a lo lejos c6mo un grupo de 
rebeldes destruye el palacio municipal 
de Altamirano 

La Jornada, Excelsior y El Universal publicaron imagenes que mostraban a 

las militares en primer piano, lo cual resulto totalmente novedoso cuando las 

fotografias que habian inundado las paginas de la prensa habian girado en torno a 

figuras masculinas: insurgentes del EZLN, el subcomandante Marcos o integrantes 

del ejercito federal. Los angulos empleados permitieron establecer cierta cercania 

visual con las neozapatistas. 

Sin embargo, desde el inicio del conflicto se pudo observar un desfase entre 

el discurso visual y el escrito con respecto a la definicion de las neozapatistas. Si 

bien se presentaba una imagen novedosa, se observa una clara dificultad para 

definirlas en terminos escritos. El pie de foto de La Jornada se referia en 

masculino al cargo militar de la neozapatista, mientras que Excelsior la seliala 



como integrante del EZLN, pero a diferencia de La Jornada, presenta una nota 

periodistica que expone una breve entrevista con la neozapatista que decia 

ostentar el cargo de capitana segundo de sanidad —informacion que diferia con el 

pie de foto— encargada de coordinar la atenci6n de los heridos y vigilar el 	
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restablecimiento de su salud. Por su parte, El Universal repite el esquema de La 

Jornada en la presentaci6n de sus pies de foto, el cargo en masculino. Si bien 

estas imagenes no aparecieron en las paginas principales de los diarios (en La 

Jornada en la pagina 9, Excelsior 30-A y El Universal en la 20), es necesario 

resaltar que en los pianos tanto fotografico como verbal del fotoperiodismo ya se 

las empezaba a definir como parte del movimiento. 

6.4 LAS BASES DE APOYO Y MILICIANAS 

Las bases de apoyo y milicianas preponderantemente fueron fotografiadas de 

forma colectiva, es decir, se difundieron masivamente a traves de la imagen del 

cuerpo colectivo. Esto marc6 una diferencia con respecto a la forma en que fueron 

fotografiadas las militares-insurgentes o la comandancia general donde 

prevalecieron las imagenes del cuerpo individual. La relacian entre el genera y la 

funcian que desemperiaban las neozapatistas en la estructura organizativa del 

EZLN definieron la forma de fotografiarlas. 



Juan Popoca del Excelsior ve 

publicado su trabajo el 10 el octubre 

de 1994 donde aparecen las primeras 

bases de apoyo o milicianas 

recibiendo 	entrenamiento 	militar 
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(fotografia num. 26). Durante 1994 La 	Fotografia num. 26 
Excelsior, 10 de octubre 

Jomada, El Universal, Excelsior y Fotografo: Juan Popoca 
Pie de foto: Decenas de jovenes mujeres 
reciben instrucci6n militar en alg0n lugar de la 

Proceso privilegiaron las tomas del 	Selva Lacandona, para integrarse como 
efectivos del EZLN 

cuerpo transgresor de las bases de 

apoyo o milicinas, pero fundamentalmente recibiendo instruccion militar o 

realizando algun tipo de actividad de vigilancia de rutina. La imagen de los cuerpos 

transgresores de las bases de apoyo o milicianas vieron menos difundidas sus 

actividades en el movimiento insurgente por la prensa nacional. 

Fue el 8 de marzo de 1996, con motivo del Dia Internacional de la Mujer y 

conmemoraciOn de la Ley Revolucionaria, que el cuerpo transgresor de mujeres 

milicianas y bases de apoyo lograron captar la atenciOn de La Jornada y Excelsior 

a raiz de la marcha monumental que congrego alrededor de cinco mil mujeres 

neozapatistas que marcharon en San Cristobal de las Casas en demanda de 

democracia, relaciones igualitarias y cese de las hostilidades por parte del 

gobierno federal. 

1994 



Entre 1995 y 1996 las imagenes de cuerpos transgresores de milicianas o 

bases de apoyo se volvieron mas frecuentes. La Jornada y Proceso comparten un 

estilo fotografico muy similar cuando se atiende el tema. Aparecen cuerpos 

colectivos, organizados en fila, que se encuentran a la espera o a la expectativa, 	
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sea de algun acto politico del EZLN o alguna actividad sociocultural. Se privilegian 

los pianos general y americano, angulos a nivel del horizonte o picado, con 

profundidad de campo o puntos de fuga lo que permite resaltar la presencia 

masiva de cuerpos transgresores (fotografias num. 27 y 28). 

Fotografia num. 27 
Proceso, num. 928, 15 de agosto 1994 
Fotografa: Araceli Herrera 
Pie de foto' Mujeres zapatistas 

Fotografia num. 28 
La Jornada, 27 de marzo 1994 
Fotografo: Ratil Ortega 
Pie de foto: En una de las 
comunidades civiles de la selva 
Lacandona 

En el marco del inicio de los dialogos para la paz celebrados en San 

Cristobal de las Casas, Ra01 Ortega torno esta imagen en una de las comunidades 

civiles de la Selva Lacandona y fue publicada el 27 de marzo de 1994 (fotografia 

num. 28) . Por su parte, Araceli Herrera logra esta imagen en el contexto de la 

ConvenciOn Nacional Democratica celebrada en Aguascalientes, Chiapas, del 5 al 

9 de agosto de 1994 y se publica el 15 de agosto del mismo ario (fotografia num. 



27). La Jornada y El Universal tambien compartieron un tipo fotografico al 

momento de retratar los cuerpos transgresores, pero que perseguia dar mayor 

fuerza a la presencia femenina con el use del piano medio, la bUsqueda de lineas 

horizontales, y los puntos de fuga de la imagen que asi lo permitieron. 	
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Fotografia num. 29 
La Jornada, 11 de agosto 1994 
FotOgrafo: Salvador Castellanos 
Pie de foto: Mujeres zapatistas durante la 
Convencian 	Nacional 	Democratica 
celebrada en Aguascalientes, Chiapas 

Fotografia num. 30 
El Universal, 2 de enero 1995 
Fot6grafo: Jorge Rios 
Pie de foto: Con el rostro cubierto con 
paliacates, y vistiendo ropas tipicas de la 
entidad, jovenes chiapanecas de la 
comunidad de Aguascalientes aguardan a 
ser invitadas a bailar por los miembros del 
EZLN, quienes asi conmemoraron el 
primer aniversario del movimiento belico 

En estos casos La Jornada con la fotografia de Castellanos (fotografia num. 

29) y El Universal con la de Jorge Rios (fotografia num. 30) hacian alusion en sus 

pies de foto a las mujeres zapatistas. Ambas situadas contextualmente en la 

Convencian Nacional Democratica celebrada en San CristObal de las Casas que 

permiti6 a la prensa definir en terminos visuales y escritos a las neozapatistas. Sin 

embargo, es importante senalar que las notas que acomparian a las fotografias 

num. 29 y 30, en ningun momento hacen alusiOn a las mujeres neozapatistas. 

La prensa construy6 dos tipos de imagenes del cuerpo colectivo de las 

bases de apoyo o milicianas. Uno, la imagen del cuerpo colectivo donde aparecen 



unicamente mujeres neozapatistas, y dos, el cuerpo colectivo donde aparecen 

rodeadas de sus companeros neozapatistas y/o de otras mujeres u hombres no 

indigenas (neozapatistas o no) que he denominado imagen del cuerpo colectivo 

diverso. 

A traves de la imagen del cuerpo colectivo neozapatista se represent() 

preponderantemente a milicianas y bases de apoyo, 35 fotografias identificadas 

daban cuenta de este fen6meno. Salvador Castellanos, Frida Hartz, Rad Ortega 

de La Jornada; Juan Popoca del Excelsior, Jorge Rios de El Universal y, Araceli 

Herrera de Proceso lograron algunas de estas tomas. Son fotografias similares 

que comparten ciertos cOdigos en la composiciOn de la imagen: si bien los angulos 

varian se !Dania especial atenci6n en la profundidad de campo para hacer notar la 

presencia masiva de las mujeres, lo cual se ve reforzado con las entradas y 

puntos de fuga que marca la imagen y por las lineas verticales que construyen las 

indigenas, figura que contribuye a reforzar la representaciOn de la formaci6n 

militar, el orden y la discipline. 
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El cuerpo colectivo diverso de 

neozapatistas fue el que mas veces 

se publico durante el periodo de 

analisis. En este tipo de imagenes 

las neozapatistas generalmente 

pierden fuerza visual, expresion, en 

gran medida producto de la 

composici6n de la imagen: segundos 

pianos, la no bOsqueda de equilibrios 

cuantitativos o el abuso de la linea 

272 

Fotografia num. 31 
Excelsior, 2 de enero 1996 
Fotografo: Antonio Reyes 
Pie de foto: Jovenes reclutas del EZLN, con los 
rostros semicubiertos, entonan las tradicionales 
"mananitas" en Oventic, Chiapas, luego del 
anuncio de la creaci6n del Frente Zapatista 

 

recta en la composicion de la imagen que termina empequeneciendo su cuerpo, 

sobre todo cuando comparten el cuadro compositivo con hombres. La propuesta 

visual de Antonio Reyes Zurita de Excelsior (fotografia nCirri. 31), imagen obtenida 

en Oventic con motivo de la celebracion del segundo aniversario de la apariciOn 

publica del EZLN, muestra una tendencia muy generalizada entre las/os 

fot6grafas/os cuando se atiende el tema. En este tipo de imagenes las diferencias 

genericas se manifiestan de forma contundente: la necesidad de mostrar a las 

neozapatistas bajo la presencia o tutela masculina; un dato interesante muestra 

cam° de las 209 fotografias analizadas, en 140 ocasiones aparece una figura 

masculina a cuadro; desde el movimiento armado se evidencia la participaciOn 

numericamente inferior de las mujeres y su funci6n de acompanamiento mas que 

de acciOn. Aunque habria que precisar que casi el 84% de las imagenes 

publicadas del cuerpo colectivo diverso corresponden a las jornadas del dialogo 

para la paz, que tuvieron lugar durante los tres arios en los que se neve) a cabo 



Fotografia num. 32 
La Jornada, 18 de octubre 1995 
Fot6grafa: Matias Recart/Afp 
Pie de foto: Jovenes indigenas observan el desfile 
del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional 

este estudio, donde la presencia de los integrantes de la Comandancia General y 

el Comite Clandestino Revolucionario lndigena del EZLN, entre ellos el 

subcomandante Marcos, tuvieron un peso cuantitativamente superior a la 

representacion femenina. 

Un aspecto que identifico, en terminos individuales y colectivos, a las 

neozapatistas bases de apoyo y milicianas fue su vestimenta y use de adornos 

corporales. La vestimenta construye, representa, comunica valores, codigos, 

simbolos culturales y sociales, pero tambien es un agente normativo en tanto 

elemento distintivo de pertenencia de grupo o etnia, de clase y de genero. 

Cuerpos que no necesitan de la uniformidad militar para hacer sentir su presencia, 

su fuerza, de todas las edades, que construyen su propia identidad como mujeres 

neozapatistas 	en 	lucha. 	Sin 

embargo, las comunidades en lucha 

tambien asientan sus propios 

cOdigos disciplinares sobre el cuerpo 

tradicional: aquel que respeta los 

lineamientos establecidos para el 

vestir de las mujeres (blusa, vestido 

o falda a la rodilla), sin dejar al 

descubierto partes del cuerpo no 

permitidas, holgado y discreto 

(fotografia num. 32). 

La imagen del cuerpo colectivo diverso que caracterizO a las bases de 

apoyo y milicianas puede definirse como transgresor: cuerpos agrupados, 
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decididos a participar, motivados por el poder que les confiere la union entre 

mujeres y formar parte de un movimiento armado que busca transformaciones 

sociales lo que les permite, incluso, imponerse a los preceptos socio-culturales 

que establecen bajar la mirada frente a extranas/os. Al respecto, Rabl Ortega hace 	• 74 

un senalamiento importante: 

Las mujeres indigenes se cohiben, se retraen frente a las camaras, 

sobre todo en las comunidades mas lejanas. En el caso de las 

mujeres insurgentes o milicianas es otra cosa. No es lo mismo 

fotografiar a una mujer que sigue en su casa haciendo tortillas o 

cuidando a su familia que a las que han recibido los estudios que le 

da la organizaci6n al interior del movimiento, lo que le permite tener 

otra actitud frente a la camara.17  

La tecnologia de genero a traves del fotoperiodismo opera en funciOn de 

varios aspectos: la funciOn que desempenas las neozapatistas dentro de la 

estructura organizativa del EZLN, el contexto, si se fotografia el cuerpo individual o 

colectivo, el cuerpo colectivo neozapatista o el cuerpo colectivo diverso, pero 

tambien quien fotografia: un hombre o una mujer. 

Se ha discutido ampliamente en torno a las posibles diferencias y 

confluencias en funciOn del genero de sus creadoras/es. Sin embargo, la mirada 

femenina o masculina de quien escribe, pinta, esculpe o fotografia, no deja de 

inspirar reflexiones que trascienden una vision dicotomica. La revision panoramica 

que he realizado me permitira un acercamiento al tema y plantear algunas 

reflexiones. 

17  Entrevista realizada a Raul Ortega, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 14 de julio de 2012. 



6,5 DOS VISIONES FOTOGRAFICAS FRENTE A LAS 
NEOZAPATISTAS 

Las propuestas fotograficas de Frida Hartz y RaOI Ortega permiten hacer un 

balance comparativo con respecto a las formas de fotografiar a las neozapatistas 

desde la vision femenina o masculina lo cual sera analizado en funcibn de los 

siguientes aspectos: que aportan al fotografiar a las indigenas, que comparten, 

que los hace diferentes, que los hace diferentes con respecto a otras/os 

fotbgrafas/os. Para lo cual seleccione algunas imagenes similares, por el contexto, 

actividad o funciOn que realizan las neozapatistas al interior del movimiento. 

Ambas/os fotoperiodistas trabajan para el mismo diario y comparten un 

posicionamiento politico-ideolOgico identificado con los principios de izquierda. 

Hartz incluso se autodefine como feminista. 

Al definir su estilo fotografico Hartz senala: "Mio y de lo que me mueve. No 

trato de hacer nada en funcibn de otros. [...] Tengo un gusto por las imagenes, por 

ver y despues creo mis propias imagenes".18  Por su parte, Ortega senala la 

dificultad de definir su estilo fotografico, sin embargo, asienta: 

Es muy complicado, lo mas dificil que puede Ilegar a tener un 

fotOgrafo es el estilo. Yo no se si tengo un estilo fotografico 

realmente, ojala lo tuviera. Creo que tengo un estilo fotografico que 

se inclina por atender la problematica social. De entrada como estilo 

fotografico no lo podria definir. Eso generalmente lo tratan los 

criticos de arte o de la fotografia o de fotoperiodismo, to marcan; lo 

18  Entrevista realizada a Frida Hartz, Mexico, D.F., 26 de julio de 2012. 
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que puedo decir es que hago fotografia lo mejor que puedo, con 

todas mis limitaciones, con cierto compromiso social.19  

Ortega enfatiza el compromiso social que define su labor fotoperiodistica y 

la necesidad de atender las problematicas sociales. A diferencia de Hartz que 

define su estilo fotografico de forma mss abstracts, pero a su vez intimamente 

ligada con sus referentes identitarios. 

La permanencia de Ortega durante casi tres allos en la zona de conflicto le 

permite hacer tomas en muy variados contextos y situaciones: mujeres de todas 

las edades, activas, pasivas, en contextos privados, publicos, tomando 

adiestramiento militar, realizando labores domesticas, en accion politica, siendo 

asi pudo retratar a integrantes del CCRI, bases de apoyo, milicianas, militares. 

Ortega presenta la panoramica visual mss amplia con respecto a la participaciOn 

de las mujeres en el movimiento armado. 

A diferencia de Hartz que orienta su atencion en las bases de apoyo y 

milicianas, preponderantemente en contextos pOblicos y en accion, no le interesO 

fotografiar a las integrantes del CCRI, por ejemplo, ya que su interes se centre) en 

resaltar la presencia de las mujeres que resisten, que luchan y que generalmente 

quedan invisibilizadas. 

Cuantitativamente hablando, Ortega es el fotOgrafo que logra la publicacion 

mss extensa de imagenes de mujeres neozapatistas. Sin embargo, es necesario 

precisar que una parte importante de la propuesta fotografica de Hartz no fue 

publicada debido a las diferencias que tuvo con la direccion de La Jornada. 

19  Entrevista realizada a Raul Ortega, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 14 de julio de 2012. 
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Ortega explora los mas variados angulos y pianos, Hartz, por su parte, no 

trabaja el retrato, al menos en lo publicado. 

Las bases de apoyo y milicianas fueron fotografiadas por ambas/os 

fotoperiodistas. La Jornada publica una imagen de Ortega el 29 de mayo de 1994 	
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y atiende las consuitas realizadas en las comunidades indigenas para consensar 

los acuerdos para la paz en algOn lugar de la Selva Lacandona (fotograffa num. 

34). La imagen de Hartz se publica el 6 de junio, del mismo ario, y es utilizada 

para ilustrar la pagina principal del suplemento Doble Jornada (fotograffa num. 33). 

Anteriormente habia sido publicada el 17 de mayo -aunque con menor calidad ya 

que la imagen aparece en un angulo que abre mucho la toma al contexto, lo que 

dispersa la atenciOn- con motivo de la visita de directivos perredistas, Cuauhternoc 

Cardenas entre ellos, a la zona de conflicto armado para difundir sus campahas 

electorales en vispera de las prOximas elecciones. 

Fotografia num. 33 
Doble Jornada, 6 de junio 1994 
Fotografa: Frida Hartz 
Pie de foto: No presenta 

Fotografia num. 34 
La Jornada, 29 de mayo 1994 
FotOgrafo: Rad Ortega 
Pie de foto: Durante las consultas a las 
comunidades indigenas sobre los acuerdos 
de paz para Chiapas 



Ambas/os fotoperiodistas ponen mucho enfasis en resaltar la presencia 

masiva de las neozapatistas, los angulos, pianos y puntos de fuga o diagonales 

empleados asi lo sugieren. De hecho cuando se retrata la imagen del cuerpo 

colectivo de las neozapatistas es una variante que se presenta en el trabajo de 	
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las/os fotoperiodistas. 

Se trata de imagenes muy similares que retratan a las neozapatistas 

sentadas en fila, en espera, a unos momentos de recibir informaciOn y poder 

participar en los actos a los que fueron convocadas. La imagen de Ortega logra 

retratar a una serie de mujeres de muy variadas edades, algunas de las cuales 

acompanadas con sus hijas/os, observan la camara, y orientan su mirada a otra 

direcci6n, no la evaden. Imagen que permite identificar lo complejo que resulta 

combinar la actividad politica con el cuidado de las/os hijas/os, sin embargo, este 

componente le impregna mayor poder a la presencia de las mujeres. Hartz retrata 

a mujeres jOvenes que se encuentran sentadas de forma muy relajada, una 

observa de frente a la camara, las otras lo que sucede a su alrededor. 

A traves de la fotografia se materializa la mirada, lo cual permitiria hacer 

conjeturas con respecto a la forma en que las neozapatistas enfrentan la camara 

al ser fotografiadas por un hombre o una mujer. Sin embargo, estas imagenes no 

permiten afirmar la existencia de diferencias claras. 

Ambas imagenes representan la fuerza, la agencia de las mujeres, el poder 

de su union, y que, independientemente de mantenerse a la espera, no por eso 

representan pasividad. Sus vestuarios coloridos —al parecer tojolabales en la 

imagen de Hartz y zoques en el caso de la de Ortega— sugieren fuerza y 

resistencia histOricas, sus miradas, decisiOn. 



Con respecto a las mujeres militares, ambos lograron fotografiarlas en las 

zonas de entrenamiento militar en algun lugar de la SeIva Lacandona. Espacio con 

muy restringida posibilidad de acceso a los medios. Hartz capta a las/os 

neozapatistas en formacian militar, sin embargo, en primer piano aparece una 	
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mujer que porta una arma de fuego la cual descansa en el piso, al fondo se 

observa la presencia masiva de militares escuchando instrucciones (fotografia 

num. 35). Ortega, por su parte, las fotografia en accion, en entrenamiento. En 

primer piano se observa una mujer que se encuentra de espaldas, tomando entre 

sus manos una arma de fuego de alto calibre, Ileva una trenza, y se le acerca otra 

persona, es dificil identificar que los otros sujetos que aparecen en la imagen son 

mujeres por la lejania de la toma, de no ser por el pie de foto que asi lo seriala 

(fotografia num. 36). 

Fotografia num. 35 
Doble Jomada, 6 de junio1994 
Fot6grafa: Frida Hartz 
Pie de foto: No presenta 

Fotografia num. 36 
La Jornada, 5 de abril 1994 
Fot6grafo: Raul Ortega 
Pie de foto: Entrenamiento militar de 
mujeres zapatistas en la selva 

Ambas imagenes retratan a las mujeres en espacios pOblicos, en accion, 

formandose para la guerra, participando de las mismas actividades que sus 

companeros para actuar en caso de ser necesario. Si bien la imagen de Ortega 



presenta a las mujeres en plena entrenamiento militar y la de Hartz al momento de 

la formacion, ambas sugieren la construcciOn del poder que se construye en un 

mismo contexto pero a traves de distintas actividades. 

No se podria serialar que alguna de estas imagenes refiera mayor actividad 	
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o poder a las mujeres que la otra; sin embargo, si representan el poder de las 

mujeres de forma diferente. Aunque esteticamente hablando la imagen de Hartz 

es de mayor calidad. Lo que si se podria decir es que la imagen de Hartz es mas 

cercana a las mujeres que la de Ortega. 

El balance comparativo situado de estas imagenes no me permite afirmar la 

existencia de elementos que caractericen la vision masculina o femenina al 

momento de fotografiar. Sin embargo, dicho planteamiento debe responder al 

analisis contextual de la obra de las/os fotoperiodistas. Ademas, es necesario 

serialar que el fotoperiodismo, coma producto de una labor colectiva, no responde 

solo a la intervencion de quien toma, se involucran muchas personas mas, la/el 

que decide que imagen publicar, la/el que edita la imagen, la/el que decide que pie 

de foto o nota periodistica acompariara a la imagen, el que decide en que lugar del 

peri6dico se publicara, entre otros. Es decir, la construcci6n del genera a traves 

del fotoperiodismo no es autOnoma, responde a la confluencia de multiples formas 

de significaciOn que determinan la version final de "lo femenino". 

Incluso, el trabajo panoramic° de Ortega, durante estos casi tres arias de 

trabajo, me permitiria afirmar que expresa una Clara tendencia a fotografia desde 

el punto de vista feminista, procurando generalmente hacer visible la participacion 

de las neozapatistas, en todos los contextos, en accion, realizando todo tipo de 

funciones y considerando la presencia de mujeres de diversas edades. Lo cual 



tambien encuentra explicacion en las condiciones laborales que asi se lo 

permitieron, situacion que muy pocos fotoperiodistas pueden experimentar a lo 

largo de su vida profesional. 

En el caso de Hartz y Ortega no podria afirmar que aspectos como el 

genero o la clase social intervienen de manera directa en la forma en que se 

fotografia pues no pertenecen al mismo genero, sin embargo, ambos comparten 

un estilo fotografico muy similar al momento de fotografiar a las militares, bases de 

apoyo o milicianas. Ambos pertenecen a la clase media, aunque de diferente 

origen, sin embargo, tambien tienen en comOn un claro compromiso politico por 

hacer visible la presencia de las mujeres en el movimiento armada. Logran 

trascender las ideas sociales y estereotipos construidos historicamente con 

respecto a las mujeres indigenas y su presencia en los movimientos armados 

(fotografias num. 37 y 38). 

Fotografia num. 37 
La Jornada, 9 de marzo1996 
Fotografa: Frida Hartz 
Pie de foto: La protesta contra la 
presencia militar y las guardias 
blancas fue la dominante en esta 
caminata. En la capital, miles de 
marchistas corearon consignas 
sobre la carestia, la democracia, las 
relaciones igualitarias y los casos de 
Aguas Blanca y Tabasco, entre otros 
temas, mientras que en Los Pinos, el 
presidente Zedillo presentO el 
Programa Nacional de la Mujer 
1995-2000 

Fotografia num. 38 
La Jornada, 11 de febrero 1996 
Fotografo: Rail' Ortega 
Titulo de foto: Una marcha mas 
orgullosa que alegre 
Pie de foto: Ex pobladores de 
Guadalupe Tepeyac, acompanados 
por vecinos de varios pueblos de la 
canada, protestaron a un aria de la 
ocupacion militar del que fue su 
hogar 



La calidad de las imegenes de Hartz y Ortega las/os hace diferentes a 

otras/os fotoperiodistas, sobre todo por materializar a traves de la fotografia las 

expresiones y contradicciones de las desigualdades sociales que para muchas/os 

pasan inadvertidas. 	
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CONCLUSIONES 

La posibilidad que se abriO, con el surgimiento del EZLN, a la incursion de mujeres 

en sus filas contribuy6 a poner en cuestion la concepci6n historica que se tenia de 	
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la participaciOn de las mujeres indigenas en los movimientos armados en nuestro 

pals. Contribuy6 a pensarlas, a definirlas y verlas, aunque coyunturalmente 

hablando, como sujetos historicos activos y coparticipes de la lucha por el 

reconocimiento de los derechos politicos, culturales y sociales de la poblaciOn 

indigena, lo cual pudo observarse a traves de la forma en que fueron 

diversamente representadas. 

La idea social de las indigenas como sinonimo de carencia, de inmovilidad, 

de atraso, de impotencia se vulnero aunque no de forma continua, estable, 

progresiva, al contrario se tratO de un proceso que expres6 contradicciones, 

conflictos, ambivalencias, dicotomias y regresiones, lo cual pudo ser identificado a 

traves de las representaciones que daban cuenta de la participaciOn de las 

neozapatistas en la lucha armada desde la mirada de los otros: el EZLN o los 

medios masivos de comunicaci6n. Proceso que, sin embargo, esta directamente 

afectado por la autorrepresentacion construida por las neozapatistas. 

Cuando se trata del estudio de la representacian de las mujeres, el genera 

adquiere una dimensi6n sustancial y contrariamente a lo que pensaba al inicio de 

la tesis, que el genero era exclusivamente resultado de las multiples 

representaciones sociales, fue que pude incorporar la autorrepresentaciOn como 

parte de este complejo proceso. De tal forma, representaci6n y 

autorrepresentaciOn guiaron la estructura de esta tesis. 



Cuando inicie mi investigacion sobre representaciOn sin considerar la 

autorrepresentaci6n pude identificar varias inconsistencias, la mas relevante, es 

que omitia la resignficacion de discursos y practicas que permitieron a las 

neozapatistas la toma de postura en tomb a la construcciOn como sujetos 	
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hist6ricos y con esto, la posibilidad de apropiaci6n de los espacios publicos, lo 

cual tuvo efectos directos en la forma en que fueron representadas desde la vision 

de los otros, el EZLN y la prensa, concretamente a traves del fotoperiodismo, 

estructuras discursivas que se analizaron en la presente tesis. 

De tal forma, diserie el analisis socio-historico de las representaciones de 

las neozapatistas, propuesta metodologica que considera la confluencia de la 

representaciOn/autorrepresentaciOn. Considero que este fue el mayor aporte de la 

tesis, una propuesta que permite reconocer que las representaciones no son 

autOnomas y que establecen multiples relaciones con otras estructuras discursivas 

y con los discursos, visuales y escritos, que a su vez las integran. 

He de manifestar que el analisis de la representaci6n que construy6 el 

EZLN de las neozapatistas me fue dificil de abordar, sobre todo por los vinculos 

politico-ideolOgicos que habia establecido con el movimiento y que me Ilevaron a 

idealizar los alcances de su discurso sustentado en la lucha por la erradicaci6n de 

las desigualdades. 

La concepci6n del EZLN como nuevo movimiento social antisisterinico en 

busca de la erradicaciOn de las desigualdades sociales y la exclusion permiti6 

ubicarlo como un movimiento que, mas ally de perseguir su reconocimiento y 

hacer una fuerte critica y declaracion de guerra al Estado mexicano, buscaba la 

construcci6n de nuevas y diferentes relaciones sociales, las cuales contemplaban, 



sin duda, el tema de las desigualdades genericas. Un gran avance en la atenciOn 

del tema lo ocupO el espacio que abre el EZLN a la participaciOn de las mujeres en 

sus filas; sin embargo, de 1994 a 1996 se manifestaba cierta restricci6n en la 

estructura organizativa del movimiento en abrir esa posibilidad, sobre todo cuando 	
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se trataba de espacios de toma de decisiones, donde la presencia de las mujeres 

era menor, no asi en las bases de apoyo encargadas, fundamentalmente, de 

realizar labores historicamente asignadas a las mujeres como el abastecimiento, la 

comida, el resguardo de las/os ninas/os, actividades logisticas, de informaciOn y 

reclutamiento. 

Si bien al inicio del conflicto las desigualdades genericas en el movimiento 

eran evidentes, el discurso oral a cargo del subcomandante Marcos, que fungiO 

como vocero del EZLN, hablaban de otra realidad. Sin embargo, el analisis del 

discurso escrito plasmado en la Primera, Segunda y Tercera Declaraciones de la 

Selva Lacandona fue revelador pero contradictorio a la vez, ya que expresaba una 

clara dificultad en definir a las mujeres neozapatistas como parte de la lucha. Los 

aspectos identificados que permiten afirmarlo son los siguientes: las Declaraciones 

utilizan un lenguaje eminentemente masculino, para nombrarse y para dirigirse a 

la sociedad; dejan ver un total desinteres por identificar y reconocer la diferencia 

entre mujeres a las cuales se convoca para unirse al movimiento y las que forman 

parte de sus filas; y, expresan, ademas, una total ausencia por atender el tema de 

las desigualdades genericas, no asi con las de clase y etnia que si aparecen 

contempladas en los documentos. Aunque es importante subrayar que la Tercera 

Declaracion muestra un avance sustantivo con respecto a las dos anteriores al 

validar la ConstituciOn de 1917 y demandar la incorporaci6n de las Leyes 



Revolucionarias donde se encuentra la Ley Revolucionaria de Mujeres. Lo que 

resulta contradictorio es que se reivindican demandas que en ningun momento se 

ven concretadas en las Declaraciones, incluso manifestando una expresa 

negacion al reconocimiento del trabajo impulsado por las neozapatistas y del 

propio neozapatismo. Al difundir la Ley Revolucionaria de Mujeres, las 

neozapatistas abrieron un conjunto de espacios donde se analizo la situacian de 

las mujeres indigenas,1  acciones que estaban avaladas e impulsadas por el EZLN; 

sin embargo, dicho trabajo no fue contemplado al momento de elaborar las 

Declaraciones. 

La ausencia y dificultades de enunciaciOn de las mujeres, la no inclusiOn de 

sus demandas y la no contemplacibn de la desigualdad por cuestiones genericas 

en las Declaraciones, que politica e ideolOgicamente son la columna vertebral del 

EZLN, dejaban ver a un movimiento, que hasta ese momenta seguia definiendo a 

las mujeres como sujetos subordinados. 

No fue a traves del discurso escrito que construya el EZLN que se pudo 

pensar en un proyecto de nacibn incluyente, donde cupieran las mujeres, 

contrariamente fue a traves del discurso visual (fotografias, videos y documentales 

fundamentalmente) construido por los medios de comunicacion, por algunas 

organizaciones no gubernamentales y por el mismo EZLN, el que brindo algunos 

1  Me refiero a la mesa de trabajo que se logro instalar referida a los derechos de las mujeres en 
Chiapas, con motivo de los dialogos de San Andres Larrainzar; al pliego petitorio de treinta y 
cuatro puntos planteado en la mesa de Dialogos de las Jornadas por la Paz, uno de los cuales 
atendia la situacion de las mujeres, el cual, por cierto, omite los aspectos mas relevantes de la Ley 
Revolucionaria; la ConvenciOn Estatal de Mujeres Chiapanecas; la Convencion Nacional 
Democratica en Aguascalientes Chiapas, donde se Ilego a 180 resolutivos, 7 de los cuales 
atendieron el tema de las mujeres; la segunda sesi6n de la Convencion Estatal de Mujeres 
Chiapanecas; la primera Convencion Nacional de Mujeres; la consulta nacional por la paz y la 
democracia que logro incluir una pregunta relacionada con las mujeres; el Primer Encuentro de 
Mujeres de la Asamblea Nacional Indigena Plural por la Autonomia (ANIPA); o el Foro Nacional 
Indigena que vio desarrollar la mesa num. 4 titulada: Situacion, derechos y cultura de la mujer 
indigena, donde se acord6 nombrar una Comisi6n Coordinadora Nacional de Mujeres. 



referentes con respecto a la participaciOn de las mujeres en el interior del 

movimiento. Las imagenes construidas desde la vision de los otras/os, los medios 

de comunicacion y las organizaciones no gubernamentales principalmente, 

cumplieron un papel central en el proceso de edificacion del discurso nacionalista 	
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del EZLN, fungieron como un medio que complementaba un discurso que 

verbalmente no terming por definir el papel de las mujeres, aspecto fundamental 

cuando se habla de naciOn. 

Ademas de las Declaraciones se difundio una enorme cantidad de material 

escrito firmado por el CCRI-EZLN: comunicados, pronunciamientos e informes, en 

los cuales las neozapatistas y sus demandas practicamente se encontraban 

ausentes. 

El EZLN se ha caracterizado por ser un movimiento armado con una 

intensa producci6n de discursos escritos en los que se plasma su posici6n, critica 

y reflexiones con respecto a temas que consideran relevantes. Un porcentaje 

importante de esos materiales estuvo elaborado y firmado por el Subcomandante 

Marcos lo cual es claramente identificable a traves de la composici6n del texto, su 

estructura, el use del lenguaje, a veces hasta poetic°, la presencia y el use de 

categorias y conceptos clave que permanentemente aparecian en los diferentes 

discursos, o el hecho de recurrir a pasajes de la historia para alimentar los textos. 

Es decir, el discurso que caracteriz6 al EZLN, durante los primeros tres anos de su 

aparici6n pOblica, se gest6 con una fuerte influencia y orientacion politico-

ideologica del Subcomandante Marcos. Pero tambien puede identificarse la 

construcci6n de un discurso fincado en los preceptos de la estructura militar, es 

decir, el verticalismo y la rigidez. 



Hablar de las representaciones, en plural, que construy6 el EZLN permite 

identificar la complejidad y las dimensiones que adquiri6 dicho proceso, el cual 

estuvo determinado por el contexto sociopolitico en el que se difundian dichas 

representaciones. Por un lado, aparecieron algunas entrevistas, discursos orales y 	
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cartas firmadas por el Subcomandante Marcos que denotan la construccion de un 

discurso fincado en el interes de mostrar a un movimiento inclusivo, democratic° 

en el que las mujeres y sus demandas son consideradas parte sustancial del 

mismo, ademas de representarlas como sujetos politicos; sin embargo, en las 

Declaraciones dichos planteamientos se encuentran practicamente desdibujados. 

Sibien el EZLN tratO de representar a las mujeres como parte importante del 

movimiento hubo serias ausencias, confusiones y contradicciones al respecto. 

El neozapatismo no logrb construir, en este periodo, un discurso en el que 

estuvieran incluidas las mujeres, contrariamente elabor6 una estructura discursiva 

que se tornaba por momentos muy repetitive y que terming por evidenciar las 

debilidades de sus propios planteamientos basados en la lucha en contra de la 

desigualdad, la cual no contemplaba al genero. El genero no se asumi6, en ese 

momento, como parte del proyecto revolucionario. 

Frente a este panorama se encontraron las neozapatistas que son una clara 

expresiOn, de lo que Griselda Pollock denomin6 "resistencia a las formas de 

representaci6n historica de las mujeres" (2007a, 70), lo cual quedo de manifiesto a 

traves del proceso de autorrepresentaci6n que se fue gestando en los siguientes 

momentos: a) La incursion estrategica —aunque no masiva- de mujeres en 

espacios de toma de decisi6n clave en la estructura militar, situacion que a su vez 

permiti6 la participaciOn de mujeres en la toma de algunas de las cabeceras 



municipales el dia que estall6 el conflicto y su presencia en dos actos 

politicamente relevantes para el movimiento, los dialogos de negociaci6n para la 

paz en San Andres Larrainzar y el envio de una mujer a la ciudad de Mexico como 

Unica representante del EZLN en el Congreso Nacional Indigena efectuado en 	
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octubre de 1996. Actos que permitieron difundir masivamente la imagen de las 

mujeres que participaban en el movimiento armado lo que represento un logro 

sustantivo que posibilito la identificacion social de las neozapatistas; b) La 

participaci6n activa de mujeres en procesos organizativos en las comunidades 

neozapatistas, situaciOn que les permiti6 trabajar en funciOn de acciones 

concretas, aunque con sus limitantes, en la modificaci6n de las relaciones de 

poder y las condiciones de desigualdad enfrentadas cotidianamente; c) La 

construccion de un discurso y demandas que tenian como fundamento la critica a 

las desigualdades genericas, punto en el que la Ley Revolucionaria de Mujeres 

desemperi6 un papel central ya que pese a las limitantes y alcances que todo 

documento con estas caracteristicas tiene, Ileva consigo un claro planteamiento de 

como quieren ser las neozapatistas redefinidas, representadas y repensadas 

politica, social, econ6mica y culturalmente hablando. Sin embargo, es preciso 

serialar que los planteamientos revolucionarios que se construyeron en la Ley se 

reflejan muy debilmente en los discursos verbales de la comandanta Ramona, 

figura representativa de las mujeres en el movimiento insurgente, a diferencia de 

los casos de la mayor Ana Maria o la comandanta Trinidad las cuales, si bien 

logran retomar algunos puntos nodales de la Ley, no lograron mostrar evidencia 

de la construcciOn de un discurso de las mujeres neozapatistas, por el contrario, 

imper6 el discurso del neozapatismo; y d) La construcci6n de una imagen que las 



identific6 como mujeres neozapatistas, imagen espontanea, que en algunos casos 

y contextos especificos, logr6 alterar el orden visual de genera. Por un lado, 

aparecieron las mujeres con sus vestidos de uso comOn, por otro, las que 

portaban los trajes propios de sus etnias de origen, pero tambien las que hacian 	
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uso de la vestimenta militar, todas caracterizadas por el uso del pasamontanas o 

el paliacate como simbolo de resistencia. Accesorio que le impregn6 mucha fuerza 

a la imagen, fundamentalmente por la manera coma lo portaban. El pasamontanas 

les dio a las mujeres la posibilidad de expresarse sin la necesidad de hacer uso 

del discurso oral o escrito, les permitib identificarse coma mujeres en lucha, 

aparecer frente a su comunidad, a la sociedad y ante los medios de comunicacibn 

coma parte del movimiento armado aunque muchas veces el mismo movimiento 

omitia el expresarlo asi. 

El proceso de autorrepresentacion de las neozapatistas enfrent6 muchas 

barreras durante el periodo de estudio que consider6 esta investigaciOn, sin 

embargo, es necesario subrayar que trabajaron intensamente por abrir 

paulatinamente los espacios y formas de participaci6n de las mujeres en el interior 

del movimiento. Dicho proceso tuvo efectos en la forma en que fueron definidas 

desde la vision de los otros. 

La conceptualizacion de lo femenino puede identificarse a traves de 

diversas tecnologias de genera, una de ellas es la prensa, media que se convirtio 

en un campo de batalla de las representaciones del neozapatismo. La prensa, y 

mas concretamente el fotoperiodismo, practicas sociales plagadas de codigos, 

simbolos y creencias en torno a las diferencias sociales, me permiti6 acercarme a 

las estructuras discursivas que emple6 este media para definir lo femenino. 



Al estallar el conflicto, practicamente todos los diarios del pals daban 

cuenta de lo sucedido en el estado del sureste; sin embargo, La Jornada, El 

Universal, Excelsior y Proceso fueron los medios que siguieron de manera mas 

puntual el levantamiento armado. 	
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La produccibn noticiosa en la prensa se centrb en dar cuenta del impacto 

nacional de la insurreccibn indigena; sin embargo, se puso especial enfasis en la 

presencia del subcomandante Marcos. Los campos de representacibn tanto verbal 

como visual del fotoperiodismo daban cuenta de este fenbmeno. Por ejemplo, las 

primeras imagenes se centraron en captar a los insurrectos y enfatizo "los" porque 

no fue sino hasta el 4 de enero de 1994 que aparecieron fotografiadas mujeres a 

pesar de que varias de ellas participaron en las tomas de las cabeceras 

municipales el 1 de enero. El analisis de la prensa como tecnologia de genero 

permitio identificar el peso que ejercen las diferencias genericas en la/el 

fotbgrafa/o, la/el editor/a y fundamentalmente el area directiva del medio quien 

decidib que las mujeres no eran noticia lo suficientemente relevante para figurar 

durante esos primeros dias. Momentos mediaticamente fundamentales para fijar 

en la memoria social a las/os actoras/es centrales de la lucha. La prensa dio, 

desde el inicio del conflicto, un trato desigual hacia las/os integrantes del 

movimiento lo cual se puso de manifiesto a traves de los criterios de publicaciOn. 
1 

Sin embargo, habria que senalar que las imagenes y notas de mujeres 

indigenas que fueron ampliamente requeridas por la prensa, desde los primeros 

dias del conflicto, fueron las que ilustraron el fenbmeno del desplazamiento a fin 

de presentar lo que se denominb "los efectos de la guerra". Las imagenes de las 

mujeres indigenas desplazadas tuvieron un peso sustancial al momento de 



representar las diferentes realidades que vivian las mujeres en la zona de conflicto 

armado, lo que en algunas ocasiones terminaba por restar fuerza alas notas 

fotoperiodisticas de las indigenas que decidieron incorporarse en la lucha. 

Bajo los embates del modelo neoliberal todo apuntaba a reforzar la 	
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concepciOn de la mujer indigena como sinonimo de atraso, de tradici6n, se seguia 

aludiendo a la representacian en funciOn de su pobreza, de sus carencias. Con la 

aparicion publica del EZLN se posibilito la construcci6n de nuevas 

representaciones y significaciones en torno a ellas. No obstante, habria que 

senalar enfaticamente que este fen6meno leido a traves del fotoperiodismo no fue 

continuo, ni estable y, si bien, hacia vislumbrar la posibilidad de una ruptura 

respecto a la forma de representaciOn hist6rica de las mujeres indigenas, esta no 

logrO concretarse. Algunos hallazgos de esta investigacion, que presentare a 

continuaci6n, me permiten sostener dicho planteamiento. 

Es necesario senalar aqui que se debe hablar de "los discursos" en plural 

del fotoperiodismo, medio que desarroll6 una amplia gama de construcciones 

discursivas, lo cual no solamente esta determinado por la linea editorial del medio, 

sino tambien por la orientacion de sus colaboradoras/es que puede Ilegar a filtrar 

una posicion diferente con respecto al posicionamiento del periOdico. 

En la prensa existieron variaciones en la forma en que fueron 

representadas las neozapatistas, situacion determinada por la funci6n que 

cumplen dentro de la estructura organizativa del EZLN: integrantes del CCRI, 

militares, bases de apoyo o milicianas. 

El contexto fue fundamental para establecer una mayor presencia de las 

mujeres en la prensa. Dos hechos marcaron sustancialmente esta situacion, me 



refiero a las intensas jornadas que se realizaron con motivo de los acuerdos para 

la paz en San Andres Larrainzar celebradas durante 1994 y 1995 y la Ilegada de 

Ramona a la ciudad de Mexico en octubre de 1996 para la realizacion del 

Congreso Nacional Indigena, acontecimiento que acapar6 el mayor ntlimero de 	
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notas fotoperiodisticas con respecto a la presencia de las neozapatistas en el 

conflicto. Sin embargo, es necesario precisar que esta situacion estuvo 

directamente relacionada con los momentos clave del conflicto armado y no 

precisamente con los escenarios estrategicos que se desprendieron de la lucha 

que entablaron las indigenas. Condicibn que, sin embargo, contribuy6 a hacerlas 

mas visibles, aunque potenciado el fortalecimiento de una figura femenina que se 

convirtiO en la representante por excelencia de las neozapatistas mediaticamente 

hablando, la comandanta Ramona. 

La visita de la comandanta a la Ciudad de Mexico en octubre de 1996 fue lo 

que situ6 por unica vez a una neozapatista en el centro de atenci6n de los medios, 

todos cubrieron el hecho, a diferencia de los dialogos de San Andres, donde 

Ramona compartib espacio con otros integrantes del CCRI-EZLN. 

Es importante resaltar que la comandanta Ramona potenci6 la difusi6n 

mediatica de la presencia de las mujeres en el movimiento armado y habria que 

recalcar la presencia y no la participacibn de las mujeres, pues en general poco 

interes desperto entre los medios conocer sus antecedentes de lucha, su 

incorporaciOn en el movimiento, su participacibn en la construcci6n de la Ley, sus 

actividades y/o funciones como comandanta o la forma de organizaciOn de las 

mujeres en el movimiento. 



La conmemoraciOn del Dia Internacional de la Mujer y la celebracian 

tambien de la aprobaciOn de la Ley Revolucionaria de Mujeres, acto politicamente 

muy relevante para las neozapatistas, por ejemplo fue limitadamente atendido por 

la prensa. La Jornada y Excelsior, fueron los unicos medios que publicaron una 	
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nota al respecto, aunque habria que senalar que la existencia del Suplemento 

Doble Jornada contribuy6 a considerar este acto como lo suficientemente 

relevante para ser atendido anualmente. 

El fotoperiodismo desempen6 un papel central en el proceso de redefinicion 

de las neozapatistas, aunque no logro una ruptura definitiva respecto alas formas 

de representacion historicas de las mujeres indigenas. Habria que senalar que si 

bien los dos campos de representacion del fotoperiodismo son indisociables, como 

lo senalo Mitchell (2003, 2009), fue a traves de la fotografia, y no del discurso 

escrito, que se puedo pensar, aunque momentaneamente, a las neozapatistas 

como sujetos politicos activos del movimiento armada. Es importante recalcar que 

la expresi6n momentaneamente debe ser considerada como fundamental en dicho 

planteamiento. 

La representaci6n de las neozapatistas en el fotoperiodismo implico la 

alteracion de los significados de genera solo en determinados contextos y bajo 

determinadas formas de construccion del cuerpo que pudieron ser leidas a traves 

de la imagen. Las formas en que fue representada la comandanta Ramona dieron 

cuenta de esto. Imagen paradigmatica que transitO del cuerpo vulnerable al cuerpo 

transgresor, sin embargo, los medios explotaron de manera mas enfatica al cuerpo 

carente de agencia. 



Es importante matizar que la tendencia de representaci6n dicot6mica a la 

que aludio con mayor frecuencia el fotoperiodismo gir6 en torno a la construcciOn 

de la imagen del cuerpo vulnerable frente al cuerpo transgresor, aunque no fue la 

Onica, hubo otras formas de representacion. 	
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Es innegable la relevancia que adquirio la comandanta en la construcci6n 

de los referentes sociales respecto a la lucha que entablaron las mujeres en el 

movimiento armado, lo cual a su vez terming restando fuerza o borrando la 

presencia de otras neozapatistas. 

El acercamiento a Frida Hartz y Raul Ortega me permiti6 interpretar la 

complejidad de la construcci6n del genero en la prensa. Si bien algunas/os 

fotoperiodistas se interesan por hacer evidente la agencia de las mujeres, no 

siempre el resultado final de lo publicado lo consigue, toda vez que la prensa es el 

resultado de un trabajo colectivo, donde se conjugan diversas visiones y posturas. 

Sin embargo, tampoco se puede afirmar que la prensa tiene por objetivo 

invisibilizar a las mujeres, su trabajo es el producto de relaciones sociales en las 

cuales la desigualdad de genero es, generalmente, incuestionable. 

El estudio de las representaciones fotograficas y escritas de las 

neozapatistas me permiti6 identificar cuan complejo es el proceso por desentrallar 

los elementos en los que se fincan las desigualdades sociales, las cuales 

parecieran tensionarse, incluso hasta desaparecer por momentos, pero que sin 

embargo, estan todo el tiempo presentes, esperando el momento para manifestar, 

sutil o abiertamente, su contundencia. 

El supuesto de partida de esta investigaciOn serialaba: las neozapatistas a 

traves de la autorrepresentacion contribuyeron, aunque momentaneamente, a 



repensar la idea de mujeres incligenas, lo cual puede identificarse a traves de las 

representaciones construidas por el EZLN y el fotoperiodismo. Dicho supuesto fue 

claramente rebasado ya que la autorrepresentacian de las neozapatistas si bien 

contribuy6 a repensar la concepciOn de mujer indigena, no fue, ni tenia adernas 

por que serlo, lo suficientemente determinante en las representaciones que el 

EZLN y el fotoperiodismo construyeran en torno a ellas. Se trata de estructuras 

fincadas en relaciones verticales, incluso autoritarias que requieren, no solo de la 

influencia externa para definir a las otras coma parte sustantiva de un movimiento, 

de una sociedad, pero tambien necesitan de una redefinicion interna que en el 

caso del EZLN comenz6 desde 1993 cuando se aprueba la Ley Revolucionaria de 

Mujeres y continuo hasta el 2003, en que se redefinen las formas de participaci6n 

de las mujeres en el interior del movimiento, aunque falta mucho por hacer 

todavia. Y por lo que respecta a la prensa, que necesita de una redefinician 

interna profunda que le permita construir notas periodisticas fundamentadas en 

principios inclusivos, democraticos y mss igualitarios, pero que a su vez, respeten 

y reconozcan las diferencias. 

Una linea de investigacian que se desprenden de esta tesis es el analisis de 

la representaciOn de las neozapatistas posterior al 2003, a fin de identificar si la 

redefinician que se dio de su participaciOn en el interior del movimiento tuvo 

alguna influencia en la forma en que fueron representadas. Las representaciones 

son histOricas y contextuales, lo cual requiere de un analisis continuo y renovado 

que permita entender la complejidad de la resignificaci6n del genera. Otra linea de 

investigaciOn es el analisis de la autorrepresentacian de las neozapatistas pero a 

traves de la recuperaci6n de testimonios directos y considerando el amplio 



abanico de participaciOn en el movimiento a la luz de los cambios y 

transformaciones que se ha experimentado. 

Las luchas impulsadas por las mujeres neozapatistas con motivo de 

cuestiones raciales, etnicas, de clase y de genero permitieron redefinir su 

representaciOn. Sin embargo, dicho proceso no es lineal, ni continuo, a veces 

recupera la autorrepresentacion, otras la minimiza y otras mas la oculta. De ahi la 

importancia se seguir reflexionando sobre el tema. 



CUADROS 

N um. 1 

La Jomada 64 40 55 159 
El Universal 18 20 21 59 _ 
Excelsior 27 22 41 90 

L Proceso 5 3 2 10 
Total 114 85 119 318 

Cuadro 1. Total de fotografias de mujeres neozapatistas identificadas (2 anos, 10 meses) por periodic° y 
por ano sin considerar el filtro de  momentos clave. 

NOM. 2 

La Jornada 3 9 13 12 38 
El Universal 2 13 0 0 15 
Excelsior 4 20 0 3 27 
Proceso 0 3 
Total 9 43 13 16 83 

Cuadro 2. Fotografias de mujeres neozapatistas publicadas en 1994 durante los momentos clave del 
conflicto  en funcibn de su actuar 

2  20 de febrero, Ilegada a San Cristobal de los 19 delegados zapatistas para participar en la Jornadas por la Paz y la ReconciliaciOn; y marzo, en 
la mesa de dialogo donde el CCRI-CG del EZLN da a conocer su pliego de demandas, la vigesimo novena referida a las mujeres indigenas. 
3 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer y conmemoracion de la aprobacion por el CCRI de la LRM. 
4 5-9 de agosto, se inicia en San Cristobal la Convention Nacional Democratica convocada por el EZLN, en varias de las mesas se Mega,  a 
resolutivos que atendieron la situacion de las mujeres indigenas. Concluye en el Primer Aguascalientes 

. 

1 Enero 1994, alzamiento del EZLN, difusion de la Ley Revolucionaria de las Mujeres y de la Primera Declaracion de la Selva Lacandona. 

298 



299 

La Jornada 
El Universal 
Excelsior 
Proceso 
Total 

28 33 
14 16 
19 1 20 
0 0 0 

61 4 69 

NOm. 3 

Cuadro 3. Fotografias de mujeres neozapatistas publicadas en 1995 durante los momentos slave del conflicto 
en funci6n de su actuar 

NOM. 4 

La  Jomada 
El Universal 
Excelsior 
Proceso 
Total 

6 8 	 22 
11 	 12 
13 	 21 
2 	 2 

34 	 57 15 

Cuadro 4. Fotografias de mujeres neozapatistas publicadas en 1996 durante los momentos slave del conflicto 
en funciOn de su actuar 

5 
Enero, primer aniversario del levantamiento y se lanza la Tercera Declaracion de la Selva Lacandona. 

6  8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer y conmemoracion de la aprobacian por el CCRI de la LRM. 
7 

Mayo-junio-julio-septiembre-octubre, negociaciones para la paz en San Andres. 
8  Enero, aniversario del movimiento; se lanza la IV DeclaraciOn de la Selva Lacandona; Foro Nacional Indigena, la mesa 4 se titulo Situacion, 
derechos y cultura de la mujer indigena. 
9  8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer y conmemoracion de la aprobaci6n por el CCRI de la LRM. 
10  9 de octubre, el EZLN resuelve enviar a la comandante Ramona a la ciudad de Mexico; y, finalmente, el 12 octubre, cuando Ramona pronuncia 
el discurso histOrico "Nunca mas un Mexico sin nosotros". 
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NC1M. 5 

'1994  13 22 47 82 
1995 4 6 59 69 

11996 8 7 43 58 
Total 25 35 149 209 

Cuadro 5. Fotografias de mujeres neozapatistas: imagen del cuerpo individual, imagen del cuerpo colectivo 
Le imagen del cuerpo diverso. 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: El Universal 

1994 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA !UNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccian Peg. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimensidn 
(cms.) 

Balaza / 
Titular 

Titulares 
secundarios 

Sumaria Tftula foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la nota 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Genera 
foto 

periodfstica 

Extensi6n 
/ Pag. 

I 4 enero Primera 

seccibn 

20 Plaza 

Central de 

Altamirano 

Alfonso 

Murillo 

Libera el 

Ejercito 

pablados 

chiapanecos; 

sigue la lucha 

Fueron 

reducidos a 

"grupos 

aislados" los 

alzados: Setzer 

-Factible la 

pacificacinn en 

unas horas mas. 

-Se adelantaran 

comicios. anuncia 

RebaIdes del ED se 

mantienen a la 

expectativa en la plaza 

central de Altamirano, 

Chiapas 

Sin elementos de 

analisis 

Jorge 

Camargo y 

Roberto 

Barboza, 

Tuxtla 

Gutierrez, 

2 enero 

Fotorreportaje Primera 

plana y 

pagina 20 

2 4 enero Primera 

seccian 

20 Palacio 

Municipal 

de 

Altamirano 

Alfonso 

Murillo 

Mismos datos 

imagen I 

Mismos datos 

imagen I 

La comandante "Rosa" 

observe a lo lejos 

cam° un group de 

rebeldes destruye el 

palacio municipal de 

Altamirano 

Mismos 

datos 

imagen I 

Fotorreportaje Mismos 

datos 

imagen I 

Mismos datos 

imagen I 

Tenia localizados 

Gobernacian los 

centros de 

adiestramiento; 

conocia del 

trafico de armas 

-Pere a ello. 

explica la 

subsecretaria Diaz 

Palacios, las 

circunstancias 

especiales de la 

region obligaron al 

gobierno a actuar 

con especial 

prudencia y 

cuidado. 

-Respetan las 

tropas derechos 

individuales. 

Mismo que el anterior Sin elementos de 

analisis 

Manuel 

Ponce 

Primera 

plana y 

pagina 20 

3 21 

febrero 

Falta 

(verificar) 

Alfonso 

Murillo 

El subcomandante 

Marcos, vestido de 

negro y con el rostra 
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Anexos 
Concentrado del discurso escrito: El Universal 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICDNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Session Pag. Lugar / 
Fecha 

Autarfa Dimension 
(cms.) 

Balazo / 
Titular 

Titulares 
secundarios 

Sumarie Tftulo foto / 
Pie de fate 

Cuerpo de la note 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autarfa / 
Lugar 

Genera 
foto 

periodfstica 

Extension 
/ Pag. 

cubierto can un 

pasamontailas, levanta 

la mane en senal de 

saludo a su Ilegada a la 

catedral de San 

Cristobal de las Casas, 

donde lo reciben el 

obispo Samuel Ruiz y 

Manuel Camacho Solis. 

A unos metros, espera 

una mujer "zapatista" 

encapuchada 

4 22 

febrero 

Primera 

plana 

(fotografia 

titular) 

Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Casas 

Alfonso 

Murillo 

Vamos a 

plantear 

problemas 

locales y 

nacionales: 

Marcos 

Importante que 

hablen las 

palabras y no las 

armas, dice 

Camacho 

-Establece que en 

"esta nueva 

situacitn politica 

no debe hacer 

marcha atras". 

-Respeto entre 

ambas partes. 

-Organizacien de 

chiapanecos, el 

ED afirma 

El subcomandante 

Marcos del EDI. con 

su tradicional 

pasamontanas, 

muestra el labor° 

patrio frente al altar 

de la catedral de San 

Cristobal de las Casas, 

can la ayuda de Manuel 

Camacho Solis. El 

obispo Samuel Ruiz y 

delegados "zapatistas" 

observan la escena 

Sin elementos de 

analisis 

Wilbert 

Torre y 

Alejandro 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

[Has, 21 

febrero 

Note grafica Primera 

plana y 

pagina 10 

Elogia Samuel 

Ruin la seriedad 

en el inicio de 

las 

negociaciones 

-Considera el 

obispo que fue un 

moments 

historic°, 

compartido por los 

habitantes 	de todo 

el pais. 

-Aclara que no 

hubo dialog° el 

Sin elementos de 

analisis 

Wilbert 

Torre y 

Alejandro 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

Susan. 21 

febrero 

Primera 

plana 	y 

pagina 10 
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Anexos 
Concentrado del discurso escrito: El Universal 

N o. 

FUENTE ESTRUCTURA ICDNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Session Ng. Lugar / 
Fecha 

Astoria Dimension 
(ans.) 

Balazo / 
Titular 

Titulares 
secundarios 

Sumaria Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la note 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Deur() 
iota 

periodfstico 

Extension 
/ Pag. 

domingo pasado 

Existe voluntad 

para escuchar la 

position del 

gobierno. senala 

-Informa qua hay 

presentana un 

pliego petitorio. 

-Categthrico, 

insiste en que no 

van a pedir 

perdOn, no estan 

arrepentidas de 

luohar por sus 

derechos 

Sin elementos de 

analisis 

Wilbert 

Torre y 

Alejandro 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

Casas. 21 

febrero 

Primera 

plane y 

pagina 10 

5 22 

febrero 

Primera 

seccian 

ID Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Casas 

Alfonso 

Murillo 

Mismos datos 

imagen 4 

El obispo de San 

Cristobal. Samuel Ruiz, 

mediador en las 

platicas de paz. tome la 

palabra al terminal del 

Erinefltr0 con 

delegados del ERN 

Wilbert 

Torre y 

Alejandro 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

Cans, 21 

febrero 

Fotorreportaje Primera 

plana y 

pagina ID 

5 22 

febrero 

Primera 

section 

10 Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Casas 

Alfonso 

Murillo 

Mismos dates 

imagen 4 

fin grupo de 

"zapatistas" 

encabezado per el 

subcomandante 

Marcos, arriba a la cita 

con el comisionado 

para la paz y la 

reconciliacidn 

Wilbert 

Torre y 

Alejandro 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

Cans. Al 

febrero 

Fotorreportaje Primera 

plana y 

pagina 10 

7 22 

febrero 

Primera 

seccinn 

10 Catedral 

San 

Cristobal 

Alfonso 

Murillo 

Mismos dates 

imagen 4 

Representantes del 

EDI se disponen a 

iniciar la primera 

Wilbert 

Torre y 

Alejandro 

Fotorreportaje Primera 

plana y 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: El Universal 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Section Pag. Lugar / 
Fecha 

A utorfa Dimension 
(cms.) 

Balazo / 
Titular 

Titulares 
secundarios 

Sumario Titulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la note 
(mujeres 

neazapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Dinero 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Ng. 

de las 

Casas 

ronda de 

negociaciones con 

Manuel Camacho Solis. 

Obserya el obispa 

Samuel Ruiz 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

Casas. 21 

febre 1'0 

pagina 10 

8 22 

febrero 

Primera 

seccibn 

10 Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Casas 

Alfonso 

Murillo 

Mismos datos 

imagen 4 

El comisionado para la 

paz y la reconciliacian 

Manuel Camacho Solis. 

cede el micrafono al 

subcomandante 

Marcos, guian fijO la 

postura del EZLN 

Wilbert 

Torre y 

Alejandro 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

Casas, 21 

febrero 

Fotorreportaje Primera 

plana 	y 

pagina 10 

9 25 

febrero 

Primera 

plana 

Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Casas 

Alfonso 

Murillo 

Habra 

generosidad 

ante 

demandas 

sociales 

"zapatistas" 

Van a beneficiar 

los acuerdos a 

todas las 

comunidades 

indigenas 

-Resuelto. el 50% 

de los reclamos, 

informa Camacho 

y el 

subcomandante 

Marcos. 

-Optimism° al 

concluir el cuarto 

dia de 

neg DC iaciones. 

-rue aceptada la 

creacion de la 

comisinn 

yerificadora 

El subcomandante 

Marcos y los delegados 

"zapatistas" se 

disponen a abandonar 

el interior de la 

"Catedral de la Paz" en 

San Cristobal, luego de 

informar qua las 

demandas del EZLN han 

lido resueltas en 50% 

Wilbert 

Torre 

San 

Cristobal 

de las 

Casas. 24 

febrero 

Nota grafica Primers 

plans y 

pagina II 

10 25 

febrero 

Primera 

Seccion 

10 Catedral 

San 

Cristobal 

Jorge 

Rios 

Habra 

generosidad 

ante 

Censura Marcos 

el protagonismo 

de los partidos: 

-Externa que, al 

interior del EZLN. 

au actitud genet 

Miembros del EZLN 

hacen honores a la 

bandera de Mexico. 

Sin elementos de 

analisis 

Jose Luis 

[ores y 

Alejandro 

Fotorreportaje Primera 

plana 	y 

304 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: El Universal 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICONICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Pig. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(rms.) 

Balazo / 
Titular 

Titulares 
secundarios 

Sumaria Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuero') de la note 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Genera 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Pig. 

de las 

Casas 

demands& 
sedates 
"zapatistas" 

nada resuelven desconfianza, 

-Les interesa 

encabezar 

problemas. no 

solucionarlos 

antes de iniciar las 

platicas con los 

comisionados para la 

paz, Manuel Camacho y 

Samuel Ruiz 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

Casas. 24 

febrero 

pagina 10 

II 25 

febrero 

Primera 

Section 

10 Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Casas 

Alfonso 

Murillo 

Mismos datos 

imagen ID 

En rueda de prensa. el 

subcomandante 

Marcos infarma a los 

periodistas nacionales 

y extranjeros sobre 

avances en las 

negociaciones par la 

paz en Chiapas 

• 

Fotorreportaje 

12 25 

febrero 

Primera 

Seeder' 

ID Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Casas 

Alfonso 

Murillo 

Mismos datos 

imager ID 

El comisionado de 

prensa del ELLEI hace 

precisiones sobre las 

platicas que se 

efectuaron Byer en la 

catedral de San 

Cristobal de las Casas. 

Atras. el 

subcomandante 

Marcos observa. 

Fotorreportaje 

13 3 marzo Primera 

plana 

(fotografia 

titular) 

Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Casas 

Alfonso 

Murillo 

Aprueban las 

bases para 

una 

reconciliacien 

digna en 

Chiapas 

Demanda Salinas 

el apoyo de la 

sociedad para la 

acordado 

-Anuncia el jefe del 

Ejecutivo que. en 

los prOximos Bias 

se tornaran las 

decisiones que 

sean necesarias 

para cumplir con 

los puntos del 

acuerds. 

-Alentador, que el 

En la catedral de San 

Cristobal de las Casas 

el obispo Samuel Ruiz 

firma el documents 

que representa una de 

los primeros 

compromisos 

encaminados hacia la 

paz en la rogibn. A su 

derecha. serios. 

Sin elementos de 

analisis 

Fidel 

Samaniego 

Nota grafica Primera 

plana 	y 

pagina ID 

305 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: El Universal 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Peg. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(cms.) 

Balazo / 
Titular 

Titulares 
secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la note 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Genera 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Peg. 

dialogs haya dada 

ya notables 

avances positivos. 

-Se mantendra 

atento a dodos los 

detalles para 

lograr la firma 

final 

permanecen Manuel 

Camacho Solis y 

Roberto Sauced°. a su 

izquierda. la 

comandante Ramona: 

atras. delegados 

"zapatistas" entre 

ellos el subcomandante 

Marcos (primers de 

izquierda a derecha, en 

la segunda file) 

Aprueban las 

bases pare 

una 

reconciliacion 

digna en 

Chiapas 

Cambios a los 

articulos 4l2 y 27. 

compromise del 

gobierno 

-Sera resuelto el 

grave problema 

agrario a partir de 

la rostitucion de 

tierras y el 

fraccionamiento 

de latifundios. 

-Documents de 34 

puntos en el quo 

dos no tienen 

caracter 

resolution. 

-Organism° 

publicos 

descentralizado y 

autanomo para 

vigilar la ejecucion 

de los proyectos 

enunciados 

Mismo data images 12 Se da a conocer el 

primer pliego 	de 

compromisos para la 

paz digna que consta de 

34 puntos. El punts 29 

atiende el tame del 

sentir de la mujer 

indigena y sus 

demandas. El aspects 

prioritario, mejorar las 

condiciones de vida de 

las mujeres campesinas 

a indigenas. Para lo cual 

proponen imsulsar 

talleres. programas de 

capacitacien, proyectos 

de panaderia, granjas 

de 'Dallas, puercos, 

conejos y borregos 

para incorporar a la 

mujer al desarrollo de 

la comunidad. 

Wilbert 

Torre y 

Alejandro 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

Eases. 2  be 
marzo 

Primera 

plans 	y 

pagina ID 

14 3 marzo Primera 

session 

ID Catedral 

San 

Cristobal 

Reuter Se oponen al 

logro de la paz 

"fuerzas 

-Asegura qua hay 

quienes estan 

protagonizando 

El Obispo de San 

Cristobal de las Cases, 

Samuel Ruiz, bendice a 

Sin elementos de 

analisis 

Wilbert 

Torre y 

Alejandro 

Fotorresortaje Primera 

plans 	y 

306 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: El Universal 

No. 

FLIENTE ESTRUCTURA ICDNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha SecciOn Pfig. Lugar / 

Fecha 

Autorfa Dimension 

(cms.) 

Balaza / 

Titular 

Titulares 

secondaries 

Sumario Titulo foto / 

Pie de foto 

Cuerpo de la note 

(mujeres 

neozapatistas) 

Autoria / 

Lugar 

Genera 

foto 

periodistico 

Extension 

/ Peg. 

de las 

Casas 

ocultas". dice 

Ruiz 

acontecimientos 

pars empanar el 

progress de la 

region, 

-Hemos vivid° la 

historia, afirma 

la comandante Ramona 

del ELLN, quien tiene en 

sus manes el 

documents con la 

propuesta pars 

solucionar el conflicts 

chiapaneco 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

Casas. 2 de 

marzo 

paging 10 

15 3 marzo Primera 

section 

13 Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Cases 

Alfonso 

Murillo 

Nada que debilite 

el orden 

constitucional se 

Kept: Camacho 

-Precise que la 

negociacion tuvo 

limites. 

-Aclara que la 

respuesta es la 

qua se necesita. 

Hobo generosidad 

en terminos 

sociales. asegura. 

Roberto Saluda 

Manuel Camacho Solis. 

Samuel Ruiz. Ramona y 

tres delegados 

"zapatistas". en la 

mesa de negociacion. 

Sin elementos de 

analisis 

Wilbert 

Torre y 

Alejandro 

Ruiz 

San 

Cristobal 

de las 

Cases. 2 de 

mares 

Fotorreportaje Primera 

plans 	y 

pagina 13 

16 3 marzo Primera 

seccibn 

16 Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Casas 

Jorge 

Rios 

Mismo date 

imagen 15 

En la mesa de 

negociacian. el obispo 

de San Cristobal de las 

Casas firma los 

"Compromises por la 

pat" 

Fotorreportaje 

17 3 marts Primera 

seccinn 

13 Catedral 

San 

Cristobal 

de las 

Casas 

Alfonso 

Murillo 

home date 

imagen 15 

Un breve perm 

emocionante abrazo 

surgin entre Manuel 

Camacho y el obispo 

Samuel Ruiz 

Fotarreportaje 

18 31 

diciembre 

1994 

(verificar) 

0 27 

Jorge 

Rios 

Cobijados par la 

espesa niebla de la 

mahana soldados del 

ERIN se dirigen a sus 

refugios en la Selya 

tacandona, luego del 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: El Universal 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICHICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha SecciOn P6g. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimensi6n 
(cms.) 

Balaza / 
Titular 

Titulares 
secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la note 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Sifter° 
foto 

periodfstica 

Extension 
/ PO. 

agasto 

1995 

anuncio hecho por el 

subcomandante 

"Marcos". quien ordena 

la suspensidn de toda 

operacian rnilitar 

308 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

1994 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICDNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seeder' Pig. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(ems.) 

Titular Balaza/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la nuts 
(mujeres 

neozepatistas) 

Autorfa / Lugar 

periodfstico  

Genera 
foto 

Extension 
/ Pig. 

Abandona el 
ED 3 
cabeceras 
municipales: 
se repliega 

Description de la 
tome de las 
cabeceras 
munimpales y 
efectos de la guerra 
en el movimiento 
insurgente. Se 
publica un breve 
encuentro con la 
"capitana segundo de 
sanidad" Alejandra. 
mujer de piel clara y 
1.80 metros. antes de 
preguntarle se dice 
mexicana. Asegura 
que empezn la 
carrera de medicine. 
no precise El lugar. 
pero si recuerda que 
fue en el Estado de 
Michoacan. 
"Estoy encargada de 
sanidad, mi misinn es 
la de coordinar que a 
los heridos SE les 
atienda y se 
restablezca su 
salud". aunque coma 
miliciana. dice Estar 
preparada para 
cualquier otra 
actividad que se le 
encomiende par 
parte de los altos 
mandos militares 
zapatistas. 

Primera 
plane y 
pagina ID-
A 

I 4 enero 30- 
A 

Antonio 
Reyes. 
Claudio 
Dlivaras. 

'ALEJANDRA" 
INTEGRANTE del 
Ejercito Zapatista de 
Liberec& Nacional 

Foto ensayo Pagina 
3D-A 

309 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICEINICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Section Pig. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(cms.) 

Titular Balaza/ 
Titulares 

secondaries 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de b nota 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / Lugar Genera 
foto 

periodistica 

Extension 
/ Pig. 

Francisco 
Parra y 
Agencias 

(EiLf1). cuida a dos 
de sus seis 
companeros 
internados en un 
hospital de 
religiosas de este 
poblado en poder de 
los rebeldes 

2 4 enero 31-A Mismos 
datos 
imagen I 

SIMPATIZANTES DEL 
harsh Lapatista de 
Liberation Nacional 
cuidan el edificio del 
PRI 

Foto ensayo Vagina 31-
A 

3 4 enero 3I-A Mismos 
dates 
imagen I 

UN ELEMENTS 	del 
EZLN que results 
herido. platica con 
uno de sus 
CorreligionarlOS 

Foto ensayo Vagina 31-
A 

4 4 enero I 	3I-A Mismos 
datos 
imagen I 

LAS PRINCIPALES 
calles de la ciudad 
de Altamiranu son 
vigiladas por 
soldados del 
Ejarcito Lapatista de 
Liberation Nacional 

Foto ensayo Nina 31-
A 

5 22 
fehrero 

Primera plana 
(fotografia 
titular) 

San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Antonio 
Reyes 
Zurita 

Comienza hay 
la Discusion 
del Pliego 
Petitorio del 
EZLN 

Dialogs sin 
Marcha Atras: 
Camacho 

-Habla el 
corazan, no el 
fusil: Marcos 
-Sinceridad y 
respeto Mutuos: 
S. Ruiz 
-Estudian temas 
campesinos. 
estatales 
-Garantias 
reciprocas: el 
Comisionado 
senala: son 
Chiapanecos. 
mexicanos 

EL SUBCOMANDANTE 
Marcos y Manuel 
Camacho Solis 
sostienen la 
Bandana nacional al 
iniciar ayer el 
dialogs por la paz 

Sin elementos de 
analisis 

Marta Anaya y 
Andres Becerril 

San Cristobal de 
las Casas. 21 
fairer° 

Nota grafica Primera 
plana y 
pagina ID 

-Fran 19 los 
encapuchados 
en la Mesa. 
-"Nadia esta 

Se describe el 
ambiente en la 
primera jornada de 
negociaciones para 

Marta Anaya 

San Cristobal de 
las Casas. 21 

Primera 
plana y 
pagina ID 

310 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

Na. 
FUENTE ESTRUCTURA ICEINICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccian Ng. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(cms.) 

Titular Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la note 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / Lugar Genera 
foto 

periodfstica 

Extension 
/ Pdg. 

arrepentido 	de 
luchar'. 
-Inesperado 
despliegue de la 
bandera. 
-Tzeltales y 
Tzotziles se 
presentaron. 
-Ningtin 
extranjero en el 
movimiento. 

la paz. 
-La fuerza de los 
simbolos se imponia 
la bandera mexicana, 
La larga imagen de 

Marcos. 
Marcos despliega la 
bandera, Camacho la 
toma de una punta, el 
color rojo (simbolo 
de lucha, de sangre) 
queda en la mano de 
Marcos y el verde 
(simbolo de 
esperanza) en la 
mano de Camacho. 
Se menciona que al 
termino de la cesion. 
Marcus se pone de 
pie y tome la 
bandera que Ilevaba 
la representante 
indigena de las 
mujeres zapatistas. 
Salo se menciona la 
presencia de "una 
mujer" en la mesa de 
negociaciones 

febrero 

6 22 
febrero 

ID-A Catedral 
de San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Antonio 
Reyes 

Mismos datos 
imagen 5 

CAMS SIGNS de 
cansancio, el 
subcomandante 
Marcos —al centre- 
se Ileva la mano a la 
frente. durante las 
olefins en pos de la 
reconciliacion, en 
San Cristobal de las 
Cases. 

Marta Anaya y 
Andres Becerril 

San Cristobal de 
las Casas, 21 
febrero 

Fotorreportaje Primera 
plana y 
pagina 10 

7 22 
febrero 

ID-A Catedral 
de San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Antonio 
Reyes 

IVfiSMCIS datos 
imagen 5 

PARTE DEL Comita 
Clandestine 
Incligena del ELLN. 
momentos antes de 
iniciarse. ayer, las 
negociaciones per 
la paz en la catedral _ 

Mismo datos 
imagen 6 

Fotorreportaje Primera 
plana y 
pagina ID 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICDNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Phg. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(cms.) 

Titular Balaze/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo fats / 
Pie de fate 

Cuerpo de la nota 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / Lugar Genera 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Phg. 

de san Cristobal de 
las Casas. Chiapas, 

8 22 
febrero 

ID-A Catedral 
de San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Antonio 
Reyes 

Mismos datos 
imagen 5 

EL COMISIONADD 
para la 
Reconciliation y la 
paz en Chiapas, 
Manuel Camacho es 
flanqueado par 
militantes del EZLN. 
A la darecha, el 
subcomandante 
Marcos. 

Mismo datos 
imagen 6 

Fotorreportaje Primera 
plana y 
pagina 10 

9 22 
febrero 

38- 
A 

Catedral 
de San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Antonio 
Reyes 

Valveran 
desplazados y 
ganaderos a 
sus tierras 

-No esperan luz 
verde de las 
partes. Lopez C. 
-Saqueos e 
inyasiones en la 
region 
Procuraduria 

ALGUNEIS OE LOS 
miembros del EZLN 
se acomodan. 
rnomentos antes do 
comenzar las 
conversaciones 
para la paz en 
Chiapas 

Leticia Hernandez 
y R Victoria 

Altamirano 	21 
febrero 

Asia grafica Primera 
plana. 
pagina 10 
y 38-A 

10 22 
febrero 

39- 
A 

Catedral 
de San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Antonio 
Reyes 

No presenta Mismos dates 
imagen 9 

Mismos datos 
imagen 9 

EL OBISPO Samuel 
Ruiz habla con los 
representantes de 
los medios de 
comunicaciOn, ayes 
dentro de la 
catedral de San 
Cristobal de las 
Casas 

Leticia Hernandez 
y R Victoria 

Altamirano. 21 
febrero 

Nota grafica Primera 
plana. 
pagina 10 
y 38-A 

II 23 
febrero 

Primera plana 
(2 fotografias 
unidas 
yerticalmente) 

Catedral 
de San 
Cristobal 
de las 
Casas 

AFP y 
Antonio 
Reyes 

Libertades y 
justicia: Ma. 
Camacha; 
Todo ya Bien: 
Marcus 

Articulo de 
opinion: 
Si tienen alma 
los Indian 
mexicanos 

Los Acuerdos 
do San 
Cristobal 

-Major invasion 
de maestros y 
no de 
encapuchados 
-ale hicimos 
del imperia quo 
los aztecas 
crearon? 
-Silo al 
escuchar las 
bolas 
reaccionan los 
politicos 

El SLIBCOMANDANTE 
Marcos, jefe militar 
del EZLN, habla con 
representantes de 
los partidos 
politicos en la 
Catedral de San 
Cristobal de las 
Casas. Abajo 
sostiene en sus 
manor una bandera 
mexicana durante 
las platicas de paz 

Sin elementos de 
analisis 

Francisco Martin 
Moreno 

Fotorreportaje Primera 
plan. y 
pagina 39 

Marcos soslaya 
el alzarmento 

Sin elementos de 
analisis 

Guillermo Munoz 
de Baena 

Primera 
plana. y 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

No. 
FLIENTE ESTRUCTURA ICDNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha SecciOn Pag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(cms.) 

Titular Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la note 
(mujeres 

neozapatistas) 

Astoria / Lugar DOnero 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Pag. 

contra el rle 
sacs" a 
enfrentarse al 
ejercito 
Munozbaernsta 

(provisionalmente 
subgeneralisimo 
Marco Antonio) 

pagina 39 

12 23 
febrero 

10-A Catedral 
de San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Antonio 
Reyes 

"Fortalecer las 
Instituciones 
Republicanas" 

-Es dificil 
reconocer los 
problemas, 
Comisionados 
-Complejo, 
construir a 
partir de las 
realidades 
-Lo importante. 
el future y 
obtener la paz 
digna 
-Respuestas del 
gobierno para 
toda la sociedad 
-Nuevo trato 
para las 
cornunidades 
indigenas 

MOMENTOS ANTES 
de iniciar las 
platicas para la 
pacification en 
Chiapas, el 
subcomandante 
Marcos levanta la 
bandera de Mexico 

Sin elementos de 
analisis 

Marta Anaya y 
Andres Becerril 

San Cristobal de 
las Casas. 22 
febrero 

Nota grafica Primera 
plans y 
pagina 10 

-"No busquen 
clobleces' donde 
no los hay. EZLN 
-Admits que 
encuentran 
aidos que los 
escuchen 
-Armados pore 
no per 
desconfiar del 
regimen 
-Apoyo de los 
medics al 
informar con la 
verdad 
-0 si la palabra 
no salts los 
muros de 
sob orb 1a 7  

Marcos hate una 
critics a la reiterada 
pregunta del use del 
pasamontanas y 
dice "No 
entendemos per que 
se preocupan tanto 
de nuestros rostros 
si antes del primers 
de enero no existan 
pars ustedes ni 
Ramona. ni Felipe, ni 
David.. ni nadie 
existia pars esta pais 
el dia primers de 
enero" 

Marta Anaya y 
Andras Becerril 

San Cristobal de 
las Casas. 22 
febrero 

Primera 
plans y 
pagina 10 

-An solo parrafo La nota menciona a Marta Snaps Primers 

313 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

Na. 
FUENTE ESTRUCTURA ICDNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccian Pag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(cms.) 

Titular Balaza/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la nota 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / Lugar Genero 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Pag. 

de dos lineal 
nos sorprendiO 
-Entonces. 
envolvio al lugar 
un bonds 
silencio 
-"... OPor que 
matar y morir 
para que 
oigan?" 
2Venimos y 
hallamos aqui 
nuestra 
bandera" 
-Is un espejo 
yeran tras el 
pasarnontanas" 

Ramona para indicar 
que Ileva en sus 
manos la bandera 
mexicana doblada. 
Se cita el discurso 
de Marcos donde 
menciona a varies 
mujeres 
neozapatistas: "Par 
que es necesario 
matar y mom para 
que pueda venir 
Ramona y puedan 
ustedes poner 
atencion a lo que ella 
dice? OPor que es 
necesario que 
Laura, Ana Maria. 
Irma 	Elisa, Silvia y 
tantas y tantas 
mujeres indigenas 
hayan tenido que 
agarrar un arma. 
hacerse soldados en 
lugar de hacerse 
doctoral, 
licenciadas. 
ingenieras, 
ma astral? 

San Cristobal de 
las Casas, 22 
febrero 

plans y 
pagina 10 

12 24 
febrero 

Primera plane 
(fotografia 
titular 2 
fatografias 
juntas. I da 
mujer neo) 

Catedral 
de San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Antonio 
Reyes 

Acuerdos en 
Salad, 
Educacion y 
Vivienda: MCS 
y EZLN 

Articulo de 
opirthin 
No mas 
violencia comp 

Ilave del 
cambia 

Plazos 
inexorables en 
94 

Las 
conversaciones 
en el sudeste, 
peso 
indispensable 
hacia la justicia 
social 

Un element° de la 
Policia Sillier 
custodia la catedral 
de San Cristobal de 
las Cases. aver, 
ciudad donde ya 
yenden playeras con 
la efigie del 
subcomandante 
Marcos. Adentro. el 
!icier del EZLN y la 
capitana Ramona. 
en conferencia con 
su estado mayor 

Sin elementos de 
analisis 

Ricardo Guerra Fotorreportaje Primera 
plans y 
pagina 12 

Respeto a 
Culture y 

-Satisfechas. 
25% de las 

Marta Anaya y 
Andres Becerril 

Primera 
plans y 

314 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

Na 
FUENTE ESTRUCTURA ICEINICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha SecciOn Pag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(rms.) 

Titular Balaza/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la note 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / Lugar Darien] 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Pag. 

Derechos 
Indigenas 

Demandas. dice 
Marcos 
-Respuestas 
serias. mas felts 
un largo camino 
-No entienden 
las prisas mis 
companeros. 
Senala 
-Informes 
constantes del 
Comisionado a 
Salinas 
"Iremos a 
consulta al 
logras los 
consensos" 

San Cristobal de 
las Casas, 23 
febrero 

papa ID-
A 

-Mexico esta 
"sediento de 
yerdad" 
Episoopado 
;Penoso" que 
no haya 
oredibilidad 
electoral 
2No es el 
moments pars 
una caceria de 
brujas" 
-Serra injusto. 
El-Earle° e 
indigno Suarez 
Rivera 
-Afirma 	ni 
clarigos, ni 
sacerdotes 
goerrilleros 

Patricia Cerda y 
Leticia Hernandez 

Primera 
plans y 
pagina ID-
A 

-Capta el dialogs 
por la paz la 
atencion 
europea 
-La Monde. 
fascinac inn por 
el 
Subcomandante 

Miguel Barberena 

Bruselas. 23 
febrero 

Primera 
plans y 

pagina ID-
A 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Session Pag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(rms.) 

Titular Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumaric Tftulo fate / 
Pie de foto 

Cuerpo de la nota 
(mujeres 

nenzapatistas) 

Autorfa / Lugar G6nero 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Pag. 

-Es payaso con 
afanes de 
estrella de tine 
ABC 
-Democracia el 
eje de la 
discusidm. El pais 
-Preocupa al BM 
el lento 
orecimiento 
senala FT 

14 25 
febrero 

44- 
A 

Alejandro 
Guzman 

Ayuda a 
victimas de la 
guerra 
Comisionado y 
ELLN 

Analisis del 
impacts del TLC 
y castiga al 
racismo 

EL SLIBEOMANDANTE 
Marcos. dialoga con 
la capitana Ramona. 
y espera que esta 
se siente. a un 
recess de las 
platicas de paz 

Sin elementos de 
analisis 

Marta Anaya y 
Andras Becerril 

fotorreportaje Primera 
plana y 
pagina 44-
A 

Apoyo de NS80 
millones para 50 
mil caficultores. 
Fuses 

Leticia Hernandez 

Tuxtla Gutierrez. 
24 febrero 

Primera 
plana y 
pagina 44-
A 

Sabreviren 20/7 

menos del 
071%71'070 59% 817 

Chiapas 

Ethel Riquelme 

Tuxtla Gutierrez. 
24 febrero 

Primera 
plana y 
pagina 44-
A 

15 28 
febrero 

Texas Weekly 
Edition 

8 Sin autsr Pace talks off 
to good start 
-"Word. not 
weapons. being 
heard" WES 
-Two agendas 
for talks local 
and national 

Representatives of 
their Lapatista 
National Liberation 
Army at one of their 
press conferences 
in the San Cristobal 
Cathedral 

Sin elementos de 
analisis 

Teodoro Renteria 
Arroyave 

Mexico. 20 febrero 

Nota grafica Primera 
plana y 
pagina 8 

Unidos Houston 
y EXCELSIOR 
lograran sus 
metas: Massey 
-Apoyo para el 
desarrollo de la 
ciudad. The 
Houston Post 
-Ejemplo del 
periodismo. con 

Excelsior 

Houston. Texas 

Primera 
plana y 
pagina 8 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICDNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Pag. Lugar / 
Fecha 

Autoria Dimension 
(ems.) 

Titular Balazo/ 
Titulares 

secondaries 

Sumario Thula fate / 
Pie de foto 

Cuerpo de la nota 
(mujeres 

neozepatistas) 

AutorIa / Lugar Genero 
foto 

periodfstica 

Extension 
/ Peg. 

una trayectoria 
de 77 anus 

16 
y 
17 

3 
marzo 

Primera plana 
(fotografia 
titular. 2 fotos 
juntas, 2 muj 
neo) 

Catedral 
San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Antonio 

Reyes 
Zurita 

Respuesta al 
EZLN: 
garantia de 
imparcialidad 
electoral 

Articulo de 
opinion .  
Respectar las 
cultura de 
pueblos 
indigenas 
implica su 
integracibn a 
la modernidad 

_ 

MANUEL Camacho 
Solis. el obispo 
Samuel Ruiz la 
capitana Ramona y 
el subcomandante 
Marcos. en la 
conferencia de 
prensa. Abajo los 
delegados indigenas 
salon de la reunion 

Sin elementos de 
analisis 

Ricardo Guerra Eotorreportaje Primera 
plana y 
pagina 26 

Reformas y 
participaciOn 
ciudadana 

-Ninguna fuerza 
politica ird en 
ventaja 
gobierno 
-Compromise. 
salida a los 
conflictos 
agrarios 
-Ley de 
derechos de las 
comunidades 
indigenas 
-Procedimientos 
pars fraccionar 
latifundios 
-Facilitara el 
registro legal 
total o personal 

Sin elementos de 
andlisis 

Marta Anaya, 
Andres Pecerril y 
Juan Gerardo 
Reyes 

San Cristobal de 
las Casas. 2 marzo 

Primera 
plana. 
pagina ID 
y 47 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

Na 
FUENTE ESTRUCTURA ICGNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Session Pag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(cms.) 

Titular Balm/ 
Titulares 

secundarios 

Samaria Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la nate 
(muleres 

neoza.atistas) 

Autorfa / Lugar Genera 
foto 

.eriodfstica 

Extension 
/ Pag. 

-MCS• La 
formula de paz 
en el sudeste. 
Definida 
-Hay 
patriotism, no 
yencedores o 
yencidos 
-Todos seremos 
parte de los 
cambios 
politicos 
-El sistema 
judicial 
asegurara el 
derecho 
-Nada que 
debilite el orden 
constitucional 

Sin elementos de 
analisis 

Primera 
plane. 
pagina ID 
y 47 

-Etapa buena y 
bueno su numbs 
los delegados 
-Llevaran a sus 
pueblos los 34 
puntos 
planteados 
-Eue dialogs 
yerdadero sin 
dobleces. ni 
mentiras 
-Volveran a 
hablar antes de 
fin de men. 3. 
Ruiz 
-Sera necesario 
aportar In que 
nos corresponde 

Sin elementos de 
Kakis 

Primera 
plane. 
pegina ID 
y 47 

IV 3 
mezzo 

ID -A Catedral 
San 
Cristobal 
de las 
Cases 

Antonio 
Reyes 
Zurita 

Mismos datos 
imagen IV 

EN LA NAVE 
PRINCIPAL de la 
catedral de San 
Cristobal de las 
Cases. el 
”Subcomandante 
Marcos" dialogs con 

Fotorreportaje 

318 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

No. 
FIJENTE ESTRUCTURA ICEINICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Sudan Ng. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(cms.) 

Titular Belaza/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la note 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / Luger Caner° 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Pag. 

delegados del ED, 
al termino de las 
platicas con el 
representante 
gubernamental y el 
mediador Samuel 
Ruiz 

19 3 
marzo 

10-A Catedral 
San 
Cristobal 
de las 
Cases 

Antonio 
Reyes 
Zurita 

Mismos dates 
imagen IS 

MANUEL CAMACHO 
Solis. el obispo 
Samuel Ruiz y los 
delegacies del ED 
se preparan para 
dar a conocer los 
resultados de las 
jornadas per la paz 
en Chiapas 

Fotorreportaje 

2D 3 
marzo 

1D-A Catedral 
San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Antonio 
Reyes 
Lurita 

MISMDS datos 
imagen IS 

CON EFIJSIVO 
abrazo, Manuel 
Camacho y Samuel 
Ruiz celebran la 
conclusion de la 
primera ronda de 
negociaciones can 
el EZLN 

Fotorreportaje 

21 15 
marzo 

35- 
A 

Alejandro 
Guzman 

"Sabemos bien 
que no a 
cumplir el 
gobiernoE 

-Esperamos. 
con lar armas. 
ELLN 
-6Transporte en 
SO dias? Risas 

-"No dicen de 
zapatos 	de 
comidau 

____ 

LOS MIEMBROS del 
Comite Clandestine 
Indigena. momentos 
antes de informer a 
los habitantes de las 
comuniclades 
chiapanecas. los 
resolutivos 
alcanzados con las 
autoridades con el 
fin de ser sometidos 
a su consideracion 

Sin elementos de 
analisis 

Marta Anaya 

Galva Lacandona. 
14 marzo 

Fotorreportaje Primera 
plana y 
pagina 
35-A 

Maraca 
respeto el 
obispo Samuel 
Ruiz: 
contribuye a la 
pat. Salinas _ 

Sin elementos de 
analisis 

Renato Dayalos Primera 
plana y 
pagina 
35-A 

Garantizar 
derechos en la 

Sin elementos de 
analisis 

Andres Becerril Primera 
_plana y_ 

319 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA !UNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Pag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(cms.) 

Titular Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la nota 
(mujeres 

nenzapatistas) 

Autorfa / Lugar GOnero 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Ng. 

Constitucion, 
demandan los 
indigenas 

San Cristobal de 
las Casas, 14 
marzo 

pagina 
35-A 

22 IG 
marzo 

40- 
A 

SeIva 
Lacandona 

Antonio 
Reyes 
Zurita 

Al niro aqui le 
interesa 
empunar un 
arm, no 
estudiar 
mayor Mario 

-”Esta brava la 
gente.... Todos 
queremos 
combatir" 
-"La guerra es 
de paciencia, si 

vas de prisa to 
mata" 
-Se infiltraron 
delatores en el 
movimiento del 
EELS 

EN LA SELVA 
Lacandona, una 
mujer indigena 
perteneciente al 
EELS en espera de 
SEMEN' LEM se 

desarrollan los 
acontecimientos en 
Chiapas 

Sin elementos de 
analisis 

Marta Anaya 

SeIva Lacandona, 
15 marzo 

Fotorreportaje Primera 
plana y 
pagina 40 

23 21 abril 27- 
A 

En algdn 
lugar de la 
Selva 
Lacandona 

Antonio 
Reyes 

Impulsar la 
paz y la 
democracia. 
esenciales 

ALM no se 
precisa la 
reanudaciqn 
del dialogs con 
el EZLN: 
Camacho 

MUJERES 
MILICIANAS 
integrantes del 
zapatismo, con 
pasamontanas y con 
armaments de alto 
calibre hacen una 
alto en algqn lugar 
de las zonal que 
mantienen bajo su 
dominio 

Sin elementos de 
analisis 

Marta Anaya y 
Andres Becerrd 

San Cristobal de 
las Casas, 20 abril 

Fotorreportaje Primera 
plana y 
pagina 27-
A 

24 IS junio Texas Weekly 
Edition 

9 Una guerrillera 
'armada" con un 
trozo de madera 
durante su rondin 

Sin elementos de 
analisis 

Fotorreportaje Primera 
plana y 
pagina 9 

25 31 
agosto 

37- 
A 

Barrio de 
san 
Raman, 
San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Alejandra 
Guzman 

Bars de 
sangre si no 
dimite 
Robledo: EZLN 

-"La haran 
comerciantes y 
ganaderos de 
Tuxtla" 
-Habra un 
Chiapas para 
ricos: otro para 
pobres" 
-Pide clue 
gobierne el 
yerdadero 
triunfador 

ENCAPUCHADOS V 
PORTANDO armas 
de juguete con el 
emblema del EELS, 
pobladores del 
barrio de Sari 
Ramon, de San 
Cristabal de las 
Casas, Ilevaron a 
cabo un desfile por 
las principales 
calles de este lugar 

Andres Becerril 

San CristObal de 
las Casas, 30 
agosto 

Fotorreportaje Primera 
plana y 
pagina 37-
A 

26 31 37- Barrio de Alejandra EN EL BARRIO de Fotorreportaje Primera 
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Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Excelsior 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA !UNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Pig. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimension 
(cms.) 

Titular Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la nata 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / Lugar Gdnera 
fats 

periodfstico 

Extension 
/ Ng. 

agosto A san 
Ramon, 
San 
Cristobal 
de las 
Casas 

Guzman San Ramon, del 
municipio de San 
Cristobal de las 
Casas, Chiapas, 
simpatizantes del 
EDI realizaron un 
des file festive 

plans y 
pagina 37-
A 

27 10 
octubre 

43- 
A 

En algun 
lugar de la 
Selva 
Lacandona 

Juan 
Popoca 

Indigenas 
asaltan en los 
tramos 
carreteros de 
San Cristobal 

-Periodistas 
entre las 
yinmas: 

pierden diner° y 

equips 
-No hay acuerdo 
entre chamulas 

DECENAS DE jovenes 
mujeres reciben 
instruccion militar 
en algun lugar de la 
Selva Lacandona. 
para integrarse 
coma efactivos del 
EZLN 

Sin elementos de 
analisis 

Andres Becerril 

San Juan Chamula, 
9 octubre 

Fotorreportaje Pagina 4-
A y pagina 
40 



Anexos 

Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

1994 

No 
FUENTE ESTRUCTURA ICDNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Section Ng. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimensi6 
n (cms.) 

Balazo / 
Titular 

Balazo/ 
Titulares 

secondaries 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la 
nota 

(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Gdnere 
fate 

periodfstic 

0 

Extension / 
Pig. 

1 4 enero El pais 9 Altamirano 
Chiapas 

Alp 9 X 5.2 Incursion de 
300 miembros 
del ELLN 

Fueron 
saqueadas diet 
oficinas 
publicas y 14 
caws en 
Oxchuc 

No presenta Altamirano 

La Cornandante 
Athisizoirs. del 
EZLN, observe a 
dos de sus 
companeros 
que son 
atendidos de 
sus lesiones en 
un hospital de 
religiosas 

Sin elementos de 
analisis 

Rosa Rojas y 
Gaspar 
Morquecho del 
diaho Tiempo 

Oxchuc. 
Chiapas 

Nota grafica Pagina 9 

Opinibn: 
Sublevacian en 
la Lacandona 

Luis Hernandez 
Navarro 

Primera plana 
y pagina 9 

2 25 enero Suplemento 
La Jornada 
del Campo 
Arlo 2. num. 
23 

I Raul Ortega 17.7 X13 Articulo, 
Chiapas del 
Congreso 
Indigena a la 
guerra 
camp esina 

Luis Hernandez 
Navarro 

Paginas 1,2 y 
3 

3 27 enero El pais 3 Algun lugar de 
la Selva 
Lacandona 

Raul Ortega 9.1 X 7.5 Hoy podria 
anunciar one 
respuesta del 
gobierno al EZLN 

Pide Camacho 
respeto al papel 
de las Iglesias 
en el conflict° 
chiapaneco 

-En reunion con 
evangalicos 
critica a 
quienes 
responsabilizan 
a Samuel Ruiz 
de la violencia 
en la zone. 
-Optimism° del 
comisionado 
por el curse de 

las 
negociaciones 

Conflict° en 
Chiapas 

Durante la 
entrevista a la 
capitana Irma 
en algun lugar 
de la Selva 
Lacandona 

Sin elementos de 
analisis 

Jesus Aranda Nota grafica Pagina 3 

4 I febrero El pais 8 Los Altos de 
Chiapas 

Antonio 
Turok 7 
lmagenlatin 
a 

9 X5.5 La scrpresa. 
producto de one 
largo paciencia 

La rebeliOn. 
consecuencia 

En Chiapas 

Juegos de 
guerra en Los 
Altos de 
Chiapas 

Sin elementos de 
analisis 

Hermann 
Bellinghausen 

San Cristobal 
de las Conan. 
Chiapas 

Nota grafica Pagina 8 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

No 
BENTE ESTRUCTURA ICDNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha SecciOn Pag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimensi6 
n (cms.) 

Balazo / 
Titular 

Balaza/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la 
note 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Ganero 
foto 

periodfstic 
o 

Extension / 
Pag. 

del despertar 
CampeSin0 

chiapaneco 

5 I febrero El pais 11 Victor 
Herrero y 
Xavi 
Beneges 

8.9 X 5.8 "No usamos ni 
una solo 
bomba" 

lnjusta, la 
acusacien de 
violar derechos 
humanos: 
Godinez 

El Ejercito 
Mexicana es 
partidario de 
las 
negociaciones. 
indica 

El ex 
gobernador 

Guardias del 
Ejercito de 
Liberacion 
Nacional vigilan 
al general 
Absalen 
Castellanos. ex 
gobernador de 
Chiapas 

Sin elementos de 
analisis 

Blanche 
Petrich y 
Epigmenio 
Ibarra 

Tuxtla 
Gutierrez. 
Chiapas. 31 de 
mere 

Nota grafica Pagina II 

El proyecto de 
ley podria estar 
lists en abril 

Posible consulta 
nacional pars 
reglamentar 
derechos 
indigenas 

Sin elementos de 
analisis 

Nestor 
Martinez 

Pagina 11 

6 4 febrero El pais 6 Antonio 
Turok / 
Imagenlatin 
a 

9.1 X13.4 La Jprtuda 
entrevista al 
Comite 
Clandestine 
Incligena 

"El pueblo 
nos ordeno 
empezar" 

No se 
solucionaran en 
20 D 30 digs 
demandas de 
20 o 30 anon. 
advierte 

Una integrante 
del E7LN, en la 
Comandancia 
General del 
Comite 
Clandestine 
Revolucionario 
Indigene 

Sin elementos de 
analisis 

Blanche 
Petrich y Elio 
Henriquez 

Solve 
Lacandona. 
Chiapas, 3 
febrero 

Note grafica Primera 
plana y 
paginas 6 y 7 

7 4 febrero El pais 7 Antonio 
Turok / 
Imagenlatin 
a 

13.7 X 9.2 La Joroada 
entrevista al 
Comite 
Clandestine 
Indigena 

"El pueblo 110S 

ordene 
empezar

,,  

No se 

solucionaran en 
20 0 30 digs 

demandas de 
20 o 30 anos. 
advierte 

Entrevista 

La Cal77d1764317i8 

hmena 
durante la 
entrevista con 
Blanche 
Petrich 

Sin elementos de 
analisis 

Blanche 
Petrich y Elio 
Henriquez 

Solve 
lacandona. 
Chiapas. 3 
febrero 

Note grafica Primera 
plana y 
paginas 5 y 7 

8 5 febrero 
(tulle 

El pais ID Ap 13.6 X 8.9 Vio qua era 
imposible 

Marcos. 
obligamos al 

Para Ins 
politicos. el 

En San 
Cristobal de las 

Blanche 
Petrich y Elio 

Primera plane 
y paginas ID y 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

No 
FUENTE ESTRUCTURA ICGNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seeder' Peg. Lugar / 
Fecha 

Autorla Dimensio 
n (cms.) 

Balazo / 
Titular 

Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftula foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la 
note 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Genera 
foto 

periodfstic 
o 

Extension / 
Peg. 

nuts) aniquilarnos, 
dice a La 
Jornada 

gobierno a 
dialogar 

indigena es solo 
una escalera: 
Comite 
Clandestino 

Casas. una 
mujer sostiene 
una bandera 
con la efigie de 
Emiliano 
Zapata, durante 
una marcha 
organizada per 
el PFCRN. en 
donde se 
plantearon 
demandas 
agrarian y se 
llama a buscar 
una solution al 
conflicto 
chiapaneco 

Henriquez 

Salve 
Lacandona, 
Chiapas, 4 
febrero 

II 

9 9 febrero El pais 7 Antonio 
Turok / 
lmagenlatin 
a 

9 X E Subcomandante 
Marcos: la falta 
de tierras fue el 
detonante de 
esta guerra 

Ellos dijeron: "la 
muerte ES 

nuestra: ahora 
decidimos come 
tomarla" 

Grefica tornado 
durante la 
entrevista con 
Ion integrantes 
del CCRI. Atras. 
la cornandante 
Ramona 

Entrevista a 
integrantes del 
CCRI. En dos 
ocasiones se 
menciona el 
nombre de la 
mayor Ana 
Maria. 
comandante de 
la operacibn 
pars tomar el 
palacio 
municipal de San 
Cristobal. 
Cristobal. 
Y al final de la 
nota, cuando la 
comida esta lista 
pare SECVICSE '... 

la mayor Ana 
Maria se cuadra. 
"Subsomandante 
estamos Estes 

pars serve. Y 
Marcos de la 
orden: "agarren" 

Blanche 
Petrich y Elio 
Henriquez 
Selva 
tacandona, 
Chiapas. 5 
febrero 

Nota grafica Primera 
plana y 
paginas B y 7 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

No 

• 

FUENTE ESTRUCTURA ICONICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Pag. Lugar / 
Fecha 

Astoria Dimensio 
n (cms.) 

Balaza / 
Titular 

Balaza/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Thula foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de Ia 
note 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorta / 
Lugar 

Gonero 
foto 

periodistic 
o 

Extension / 
Pag. 

ID 7 febrero El pais 8 Antonio 
Turok / 
Imagenlatin 
a 

9.1 X B En este 
moments. 
ningun 
ejercito 
puede 
veneer. 
asegura 

No es hora 
de entregar 
las armas: 
Marcos 

-Han empezado 
los rebeldes a 
Wier 

carreteras pars 
impedir el 
avance de 
blindados 
-La sociedad 
civil y la prensa 
honesta 
propimaron el 
cese del fuego 

Durante la 
platica con el 
subcomandante 
Marcos. Utras 
de Al, la mayor 
AneAlaris 

Sin elementos de 
analisis 

Blanche 
Petrich y Elio 
Henriques 

Selva 
Lacandona, 
Chiapas, 6 
febrero 

Data grafica Primera plans 
y paginas 8 y 
9 

Opinion. 
Chiapas. 
tiempo de 
dudas 

Sin elementos de 
analisis 

Rodrigo 
Morales 

Pagina 8 

II 7 febrero El pais ID Jose Luis 
Guzman 

9 X 5.8 Carta del 
subcomandante 
a Gaspar 
Morquecho 

Marcos: somos 
invencibles 	. 	no 
podernos. no 
MereCeMDS 

perder 

En la Basilica 

Peregrines de 
la diacesis de 
Tehuacan, 
Puebla, a su 
arribo al 
tempi° de Ia 
Virgen de 
Guadalupe 

Sin elementos de 
analisis 

San Cristobal 
de las Casas. 
Chiapas del 
Subcomandant 
e Marcos 

(Iota grafica Pagina ID 

12 7 febrero Suplemento 
Coble 
Jornada 

I 
(portada 

) 

Sin firma 15.9 X11.4 Sin date Portada foto ensayo 

13 7 febrero Suplemento 
Doble 
Jornada 

I 
(partada 
) 

Sin firma 8 X 11.6 Sin date Portada Foto ensayo 

14 7 febrero Suplemento 
Coble 
Jornada 

3 Antonio 
Turok / 
Imagenlatin 
a 

7.7 X 5.1 Articulo: 
En partidos 
politicos 

Los mestizos. 
dirigentes: los 
Indies. I a masa 

Sin data Sin elementos de 
analisis 

kilia 	Rubio Note grafica Pagina 3 

15 7 febrero Suplemento 
Roble 
Jornada 

4 Antonio 
Turok / 
Imagenlatin 

a 

11.8 X 6.4 Articulo: 
Las mujeres de 
Chiapas, 
protagonistas 

Sin date Laura 
Castellanos 

(Iota grafica Pagina 4 



Anexos 

Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

No 
FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Pig. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimensi6 
n (cms.) 

Balazo / 
Titular 

Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Thula foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de fa 
note 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

GOnero 
foto 

periodfstic 
o 

Extension / 
Pig. 

invisibles 
1G 15 febrero El pais 9 Algun lugar de 

la Selva 
Lacandona 

Raul Ortega 9.1 X 7.9 Ya no hay 
tierra que 
der, aseguro 

El reparto 
agrario dein de 
ser un 
instrumento de 
justicia: Tellez 

No presenta Vigilancia 

En algun lugar 
de la Selva 
Lacandona 

Elena Gallegos Pagina 9 

17 21 febrero Contraportad 
a 

San Cristobal 
de las Casas 

Raul Ortega 13.9 X 9.7 Entre 
aplausos, 19 
delegados 
zapatistas 
arriban en 
tres 
convoyes 

Con una 
propuesta de 
dialog° coma 
arma Hegel el 
EZLN a San 
Cristobal 

Rumba al 
dialogs] 
(contraportada) 

Primer 
contact° con el 
comisionado 
Manuel 
Camacho Solis 
y el mediador 
Samuel Ruiz 
Garcia 

Velegada del 
Ejercito 
Zapatista de 
Liberacien 
Nacional en San 
Cristobal de las 
Casas, antes de 
entrar a la 
cede de las 
negociaciones 

Ricardo 
Aleman. Victor 
Ballinas y Elio 
Henriquez 

San Cristobal 
de las Casas. 
20 febrero 

Contraportad 
a y pagina 3 

18 23 febrero El pais V Catedral San 
Cristobal de 
las Casas 

Victor 
hlendrola 

9.1 X 5.5 Podemas 
augurar 
resultados 
positivos 

Avanza con 
responsabilidad 
el trabajo de 
ambas partes. 
Ruiz 

No presenta El 
subcamandante 
Marcus), la 
camardarte 
/?amana ante 
los periodistas 

VersiOn 
estenografica 
de la 
intervencian de 
Ruiz 
Catedral San 
Cristobal de las 
Casas, 22 
febrero 

Pagina 8 

19 23 febrero El pais 13 Catedral San 
Cristobal de 
las Casas 

Raul Ortega 8.9 X 5 No presenta No presenta No presenta Protagonistas 

Representantes 
del Ejercito 
Zapatista de 
Liberacien 
Nacional al 
tArmino del 
segundo dia de 
negociaciones 
para la paz 

No presenta Catedral San 
Cristobal de las 
Casas, 22 
febrero 

No presenta 

20 23 febrero El pais IS Catedral San 
Cristobal de 
las Sanyo 

Raul Ortega 9 X. 9 El EZLN 
unica fuerza 
CU 

autoridad 
moral en 
este 
moments 

Si no cumplen 
nos alzariamos 
de nuevo 
Marcos 

No presenta El 
subcomandarte 
Marcos y 

Ramona en 
entrayista con 
La Jornada 

Catedral San 
Cristobal de las 
Casas. 27 
febrero 

Primera plana 
y pagina 10 

326 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: La Jomada 

No 
FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Peg. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimensio 
n (cms.) 

Balazo / 
Titular 

Balaza/ 
Titulares 

secundarios 

Sumaria T(tulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la 
nota 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Genera 
foto 

period(stic 
a 

Extension / 
Peg. 

asegura 

21 3 marzo Primera plana Catedral San 
Cristobal de 
las Casas 

Raul Ortega 13.7 X 9.1 En Chiapas, 
"notables 
resultados 
positivos". 
CSC 

Compromises 
de reforma 
electoral y 
reparto agrario 

El ELLN regresa 
armada a la 
selva para la 
consulta 

Manuel 
Camacho, 
Samuel Ruiz y 
la dirigencia del 
ELLN. tras dar a 
conocer los 
compromises 

Catedral San 
Cristobal de las 
Casas, 2 de 
marzo 

Primera plana 
y pagina g 

22 3 marzo El pais II Catedral San 
Cristobal de 
las Cases 

Ap 9.I X 5.3 Han vuelto a 
Cu 

comunidad 
3,500 
desplazados 

Mil refugiados 
en Las 
Margaritas y 
Comitan 
retornan a sus 
hogares 

No presenta Avances 

El obispo 
Samuel Ruiz, 
mediador en 
las platicas de 
paz en Chiapas. 
abraza a 
Ramona luego 
del anuncio de 
acuerdos 
iniciales entre 
rebeldes y 
gobierno 

Elio Henriquez 

Comitan 
Chiapas. 	2 de 
marzo 

Pagina II 

23 7 marzo Suplemento 
Doble 
Jornada 

I Catedral San 
Cristobal de 
las Casas 

Raul Ortega 17.9 X ILE Nuestra 
esperanza 
es que nos 
traten con 
respeto. 
justicia y 
democracia 

7 Aniversario No presenta No presenta Matilde Perez y 
Laura 
Castellanos 

Paginas I y 6 

24 7 marzo Suplemento 
Ooble 
Jornada 

6 Catedral San 
Cristobal de 
las Casas 

Raul Ortega 7.6 X 11.5 Nuestra 
esperanza 
as que nos 
traten con 
respeto. 
justicia y 
democracia 

7a Aniversario No presenta No presenta Matilde Perez y 
Laura 
Castellanos 

Pagina I y 	6 

25 7 marzo Suplemento 
Doble 
Jornada 

3 Antonio 
Torok 

14.3 X 9.5 Hacia Pekin 
95 

Las mujeres en 
el reparto de 
poderes 

No presenta No presenta Fuente 
Mujeres No.10. 
ler. Trimestre. 
Institute de la 
Mujer, Madrid. 
Espana 1993. 

Pagina 3 y 4 

26 7 marzo Suplemento 4 Altamirano Raul Ortega 11.5 X ES No presenta Las manias de No presenta No presenta Amelia Rivera Pagina 4 

327 



Anexos 

Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

No 
. 

FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Pig. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimensio 
n (cms.) 

Balaza / 
Titular 

Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la 
nota 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Ginero 
foto 

periadfstic 
o 

Extensi6n / 

Pig. 

Sable 
Jornada 

San Vicente de 
Paul 

27 7 marzo Suplemento 
Doble 
Jornada 

5 Antonio 
Turok 

14.5 X 9.6 No presenta Relaciones de 
Estado- 
Sociedad 

Apuntes pars el 
disarm de 
politicos de 
igualdad de 
oportunidades 
para todos 

No presenta Virginia Vargas Paginas 5 y 6 

2B 7 marzo Suplemento 
Sable 
Jornada 

7 Antonio 
Turok 

16 X 9.3 Entrevista a 
Amparo 
Espinosa 

Seguin, a travel 
de un espejo. la 
propia 
experiencia 

No presenta No presenta Carolina 
Velazquez 

Pagina 7 

29 7 marzo Suplemento 
Doble 
Jornada 

8 Raul Ortega 7.8 X 7.2 No presenta Hay 
desconocimient 
o de las leyes. 
Amelia Garcia 

No presenta No presenta Leticia Garcia Pagina 8 

30 7 marzo Suplemento 
Sable 
Jornada 

9 Catedral San 
Cristobal de 
las Cases 

Raid Ortega 7.7 X 9.9 "Hablan las 
jovenes 

"... Ustedes no 
son mujeres y 
no saben ..." 

No presenta No presenta Chantal Berry y 
Aleka Vial 

Pagina 9 

31 7 marzo Suplemento 
Doble 
Jornada 

ID Catedral San 
Cristobal de 
las Casas 

Rani Ortega 7.1 	X 	11.9 "No nos 
dejen sok". 
Mujeres del 
EZLN 

Nuestra 
esperanza es 
que nos traten 
con respeto. 
justicia y 
democracia 

No presenta No presenta Matilde Perez y 
Laura 
Castellanos 

Paginas 10.11 
y 12 

32 7 marzo Suplemento 
Diable 
Jornada 

II Catedral San 
Cristobal de 
las Cases 

Raid Ortega 7.7 XII "No nos 
dejen solar". 
Mujeres del 
EZLN 

Nuestra 
esperanza es 
que nos traten 
con respeto. 
justicia y 

democracia 

No presenta No presenta Matilde Perez y 
Laura 
Castellanos 

Paginas 10. II 
y 12 

33 7 marzo Suplemento 
Sable 
Jornada 

12 Catedral San 
Cristobal de 
las Casas 

Raid Ortega 7.7 	X 6.3 "No nos 
dejen soles". 
Mujeres del 
FAN 

Nuestra 
esperanza es 
que nos traten 
con respeto. 
justicia y 
democracia 

No presents No presenta Matilde Perez y 
Laura 
Castellanos 

Nines 10. II 
y 12 

34 7 marzo Suplemento 
Sable 
Jornada 

13 Antonio 
Turok 

7.8 X 9.2 No presenta Las mujeres de 
Chiapas dicen 
lbastal 

No presenta No presenta Dolores 
Cordaro 

Paginas 13 

35 7 marzo Suplemento 
Sable 
Jornada 

14 Antonio 
Torok 

7.3 X 3.9 90 par 
ciento son 
mujeres 

Cinturbn Civil de 
seguridad 

No presenta No presenta Laura 
Castellanos 

Pagina 14 

328 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

No 
FUENTE ESTRUCTURA ICONICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Pag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimensie 
n (cms.) 

Balazo / 
Titular 

Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Titulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la 
note 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Genera 
foto 

periodfstic 
a 

Extension / 
Pag. 

25 15 marzo El pais B En un paraje 
de la Selva 
Lacandona 

Raul Ortega 9 X 5.3 Jornada 
nacional 
Zapata viva 
anuncia el 
CHIC para 
2110 de abril 

fingueros y 
ganaderos 
obstruyen la 
paz EZLN 

Grupos 
indigenas se 
concentraran 
en el ZOcalo y 
tomaran la 
Camara de 
Diputados 

Tropa 

Otra variants 
de los rostros 
anOnimos del 
EZLN es la del 
grupo de 
enfermeras 
aqui en 
compacia de 
Marcos en un 
paraje de la 
Selva 
Lacandona 

Elio Henriquez, 
Roberto 
Garduno y Jose 
Gil Olmos 

San Cristobal 
de las Casas,14 
marzo 

Primera plana 
y pagina 5 

37 17 marzo El pais 5 Victor 
Mendiola 

9.1 X 5.9 Comunicado 
del Ejercito 
Zapatista 

En San Cristobal 
de las Casa solo 

bubo dialog°, no 
acuerdos 

No presenta Alerta y reposo 
de una patrulla 
zapatista 

Comunicado 
del Comite 
Clandestino 
Revolucionario 
Indigena 
15 marzo 

Pagina 6 

38 27 mares El pais 5 Selva 
Lacandona 

Raid Ortega 9 X 7.5 Algunas 
familiares 
tienen haste 
7 mil 	has 

La invasion de 
predios 	dejd al 
descubierto el 
latifundia 

Hay 
acaparadores 
disfrazados de 
ganaderos. 
asegura Her 
campesino. 
Asciende la 
cartera vencida 
a NSI50 
millones 

Saludos 
zapatistas 

En una de las 
comunidades 
wiles de la 
selva 
Lacandona 

Jose Antonio 
Roman y 
Candelaria 
Rodriguez 

Tuxtla 
Gutierrez 	28 
marzo 

Pagina 5 

39 27 marzo El pais 7 Selva 
Lacandona 

Raul Ortega 8.6 X G Satisface 
que el ELN 
respeto el 
case al 
Fuego 

Lograr una paz 
justa, interes 
del gobierno 
Lopez Moreno 

El gobernador 
negb conocer 
un presunto 
movimiento de 
tropa 

Mujeres 
zapatistas 

En la selva 
Lacandona, 
medidas de 
seguridad 

Jose Antonio 
Roman y 

Candelaria 
Rodriguez 

Tuxtla 
Gutierrez. 25 
marzo 

Regina 7 

40 28 marzo El pais 13 [loosing° Raul Ortega 8.8 X 	5.8 No presenta No presenta No presenta [loosing° 

CorlMemora cis 
n por los 
muertos 

No presenta No presenta No presenta No presenta 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

Na 

. 

FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Peg. Lugar / 
Fecha 

Auterfa Dimensio 
n (cms.) 

Satan) / 
Titular 

Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumaria Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la 
mita 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Genero 
foto 

periedfstic 

a 

Extension / 
Peg. 

41 3 abril El pais 5 En algUn lugar 
de la selva 
Lacandona 

Ap 9 X 6.3 Ahora se 
recuperan 
de sus 
heridas 

Dos Ovaries 
oficiales del 
EBLN relatan su 
experiencia 
armada 

Sergio y Luis 
miguel no 
consideran 
resuelto el 
problema 

Una integrante 
del Ejercito 
Zapatista de 
Liberacigin 
nacional hace 
guardia en 
algun lugar de 
la selva 
Lacandona 

Hermann 
Bellinghausen 

Salve 
Lacandona, 2 
de abril 

Pagina 5 

42 5 abril El pais 7 Selva 
Lacandona 

Raul Ortega 2 
fotografia 
s unidas. 
ambas de 
4.4 X 7.3 

No presenta No presents No presenta Selva 
Lacandona 

Dos 
momentos... 
dos realidades 

No presents No presenta No presenta No presenta 

43 5 abr.!' El pais 10 Selva 
Lacandona 

Rad Ortega S.B X 5.9 No presenta No presenta No presenta Sin tregua 

Entrenamiento 
militar de 
mujeres 
zapatistas en la 
selva 
Lacandona 

No presenta No presenta No presenta No presenta 

44 5 abril El pais 11 En algun lugar 
de la selva 
Lacandona 

Raid Ortega 9.1 X 5.9 lucho pare 
que la gente 
este major" 

El gobierno dice 
si. pero no 
cumple. 
sobteniente 
Amalie 

No presenta Tureen 
domesticas 

La vide se 
terra cotidiana 
en los poblados 
bajo control 
zapatista. 
donde las 
diversas tareas 
son 
compartidas 

Hermann 
Bellinghausen 

Cualquier lugar 
de la selva 
lacandona, 5 
abril 

Pagina II 

45 17 mays El pais 14 Selva 
Lacandona 

Frida Hartz Serie de 3 
fotografia 
s . en 1de 
alias 
aparecen 
NUTS 

Sostiene que 
su partido ha 
resistido 
seis anon 
"los 
eMbateS"  del 

Se debe "al 
aislamiento" 
parte de las 
criticas del 
svbcomandsate 
Al8PCIJS al PRD. 

No presenta Respuesta 
desde la selva 
Lacandona 

Miembros del 
Ejercito  

Alejandro 
Caballero 

Pagina 14 
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Anexos 
Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

No 
. 

FUENTE ESTRUCTURA ICBNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Section Pag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa flimensi6 
n (cms.) 

Balazo / 
Titular 

Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuero() de la 
note 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Getter° 
foto 

periodfstic 
o 

Extension / 
Pig. 

(en la de 
centre) 
5.7 X 4.7 

sistema dice Cardenas Zapatista de 
Liberacion 
Nacional. 
reporteros y 
corresponsales 
extranjeres 
escucharon 	el 
mensaje del 
Comita 
Clandestine 
REVOIUCIOnario 
lndigena sabre 
las carnpahas 
de los partidos 
qua buscan la 
presidencia y la 
visita de 
directivas 
perredistas a la 
zone de 
conflicto 

46 29 mayo Primera plans Salve 
Lacandona 

Raul Ortega 13.4 X 7.6 No presenta No presenta No presenta Selva 
Lacandona 

Durante las 
consultas a las 
comunidades 
indigenas adore 
los acuerdos de 
paz pars 
Chiapas 

No presenta No presenta No presenta No presenta 

47 29 mayo El pais 14 Salve 
Lacandona 

Raul Ortega 8.6 X 6 El teeieete 
Ilefeello den 
per 
desaparecid 
o 

A un anode su 
bautiza de 
fvege 'Jaycees 
zapatistas 
narran la 
batalla de Las 
Calabazas 

Una noche de 
sombra. 
confusiart 
balazos y 
reagrupamiento 
. en plena 
retirada 

Bellos rostros 
infantiles 
cubiertos por 
el Cigna de sus 
propios 
tiempos 
durante las 
consultas del 
ELLN pars el 
acuerdo de paz. 
en la salve 
Lacandona 

Hermann 
Bellinghausen 

Selva 
Lacandona. 28 
mayo 

Vagina 14 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

No 
. 

FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seeder' Peg. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Dimensio 
n (cms.) 

Balazo / 
Titular 

Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Titulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la 
note 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Genera 
fate 

periodfstic 
o 

Extension / 
Pig. 

48 30 mayo El pais 6 Selva 
Lacandona 

Haul Ortega 9.2 X 5.3 La sociedad 
civil 	en la 
selva 
subvertida 

Corre el tiempo 
de la guerra y el 
dilema de 
firmar ono la 
paz 

No presenta Selva 
Lacandona 

Durante la 
asamblea de 
consulta para 
la posrble firma 
de los acuerdos 
de paz en 
Chiapas 

Hermann 
Eellinghausen 

Selva 
Lacandona 

Vagina 6 

49 9 lUflID Doble 
Jornada No. 
89 

I Frida Hartz 18 X II No presenta Viejerio y 
Democracia 

No presenta No presenta Ursula Razo Vaginas 	I y 4 

50 6 junio Diable 
Jornada No. 
89 

5 En algun lugar 
de la Selva 
Lacandona. 
15 de mayo 

Frida Hartz 12.2 X II Camino a 
Pekin 

klovilizarse y 
actuar 

No presenta No presenta Sara Lovera Vagina 5 

51 5 junio Goble 
Jornada No. 
89 

II En algun lugar 
de la Selva 
Lacandona 
15 de mayo 

Frida Hartz 6.8 X ITU No presenta Liebe acabar el 
mito del hombre 
proveedor 

No presenta No presenta Alicia Yolanda 
Reyes 

Vagina 11 

52 15 julio Primera plana Guadalupe 
Tepeyac 

Omar 
kleneses 

9 X 5 8 Mitin en 
Guadalupe 
Tepeyac 
Chiapas 

Realize 
Avendano su 
primer acto de 
campana en 
territorio 
rebelde 

No presenta Politica y 
diversion en al 
selva 
Lacandona 

FunciOn carnica 
pars nines. 
despues del 
primer mitin 
electoral en 
territorio 
zapatista. el de 
Amanda 
Avendano en 
Guadalupe 
Tepeyac 

David Aponte 

Guadalupe 
Tepeyac. 14 
julio 

Vagina 1G 

53 31 julio La Jornada 
Semanal No. 
268 

22 Raul Ortega 5.6 X 8.9 Entrevista 
con Jorge 
Aguilar Mora 

Guerra 
zapatista en 
Mexico 
modernidad y 
posmodernidad 

No presenta No presenta Alberto Cue Vaginas 	22 y 
30 

332 



Anexos 
Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

No 
FUENTE ESTRUCTURA ICBNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Seccion Pag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa DimensiO 
n (cms.) 

Balazo / 
Titular 

Balazo/ 
Titulares 

secundarios 

Sumario Tftulo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de Ia 
nota 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

GOnero 
foto 

periodfstic 
o 

Extensity' / 
Pag. 

54 31 julio La Jornada 
Semanal No. 
268 

26 En algun lugar 
de la Selva 
lacandona. 
15 de may° 

Frida Hartz 17.7 X11.9 Entrevista 
con Jorge 
Aguilar Mora 

Guerra 
zapatista en 
Mexico 
modernidad y 
posmodernidad 

No presenta En algun lugar 
de la Salve 
Lacandona 	15 
de mayo de 
1994 

Alberto Cue 22-3D 

55 II agosto El pais 14 Aguascaliente 
s Chiapas 
(entre 7 y 9 
de agosto) 

Salvador 
Castellanos 
/Silva 

9 X 6.2 Toda 
negociasibn 
se tendra 
qua hater a 
traves de la 
CND 	dijo a 
periodistas 

Desde ahora el 
EZLN no se 
manda solo. 
Marcos 

Para los 
convencionistas 
, Aguascalientes 
fue un 
inventario de 
vivencias con 
los so rostra 

Mujeres 
zapatistas 
durante la 
Convention 
Nacional 
Democratica 
celebrada en 
Aguascalientes. 
Chiapas 

Blanche 
Petrich 

Selva 
Lacandona. 10 
agosto 

Primera plana 
y 	pagina 14 

56 5 
septiembr 
e 

Suplemento 
Doble 
Jornada No. 
92 

3 No presenta 3.8 X 6,5 No presenta Modernization 
econbmica y 
trabajo 
femenino 

No presenta No presenta Carlos Welti y 
Lourdes Perez 
Dseguera 

Paginas 3 y 4 

57 5 
septiembr 
e 

Suplemento 
Doble 
Jornada No. 
92 

5 No presenta 7.9 X 5.8 Conversion 
Nacional 
Dernocratica 

Ramona, la mss 
sentida ausente 

No presenta No presenta Yoloxochitl 
Cases Chousal 

Pagina 5 

58 5 
septiembr 
e 

Suplemento 
Doble 
Jornada No. 
92 

7 No presenta 7.8 X 5.7 No presenta Instantes 
femeninas de la 
jornada 
electoral 

No presenta No presenta Lucia Lagunes. 
Sara Lovera y 
Carolina 
Velazquez 

Pagina 7 

59 5 
septiembr 
e 

Suplemento 
Dable 
Jornada No. 
92 

9 No presenta 7,9 X 8 No presenta Ciudadanas en 
movimiento per 
la democracia 

No presenta No presenta Isabel Gonzalez 
(integrante de 
Ciudadanas en 
Movimiento por 
Ia Democracia) 

Pagina 9 

60 5 
septiembr 
e 

Suplemento 
Doble 
Jornada No. 
92 

12 No presenta 7.6 X11.3 No presenta Fantasia 
electoral y 

democracia 
libertaria 

No presenta No presenta Marcela 
Lagarde 

Pagina I y 12 

61 ID 
septiembr 
e 

Primera plana Angel Albino 
Corzo 

Omar 
Meneses 

13.6 X 8 Dialog° 
antes de 
ejercer la 
fuerza 
publica: 
Lopez 
Moreno 

Nuevas 
invasiones y 

protestas en 
Chiapas 

Liquidambar. 
lujo 
ultramodern°. 
explotacion 
porfiriana 

La case grande 

Peones de la 
finca 
Liquidambar. 
propiedad del 
aleman Herman 

Omar Meneses 
y JOSE Gil 
Olmos 

Liquidambar. 
municipio Angel 
Albino Corzo. 9 

Portada 	y 1/2  
pagina 16 
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Anexos 
Concentrado del discurso escrito: La Jornada 

No 
FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha Session Rag. Lugar / 
Fecha 

Autorfa Bimensio 
n (cms.) 

Balazo / 
Titular 

Balazo/ 
Titufares 

secundarios 

Sumario Titolo foto / 
Pie de foto 

Cuerpo de la 
note 

(mujeres 
neozapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

niter° 
foto 

periodfstic 
a 

Extension / 
Pag. 

Schimpf 
Wedekind en 
Angel Albino 
Corm Chiapas 

septiembre 

62 10 
septiembr 
e 

El pais 17 Angel Albino 
Corzo 

Dinar 
Meneses 

6.7 X 6.9 Dialog° 
antes de 
ejercer la 
fuerza 
publica. 
Lopez 
Moreno 

Nuevas 
invasiones y 
protestas en 
Chiapas 

Liquidambar 
lujo 
ultramodern°. 
explotacion 
porfiriana 

Contraste de la 
ocupada 
Liquidambar 

La finca 
Liquidambar en 
Angel Albino, en 
Chiapas este 
ocupada desde 
haze un mes 
par 
campesinos 

Omar Meneses 
y Jose Gil 
Olmos 

Liquidambar. 
municipio Angel 
Albino Corzo. 9 
septiembre 

Portada y 1/2  
pagina IS 

63 10 
septiembr 
e 

El pais 17 Angel Albino 
Corzo 

Omar 
Meneses 

6.2 X 3.9 Dialog° 
antes de 
ejercer la 
fuerza 
publics: 
Lopez 
Moreno 

Nuevas 
invasiones y 
protestas en 
Chiapas 

Liquidambar: 
lujo 
ultramodern°. 
explotacibn 
porfiriana 

Contraste de la 
ocupada 
Liquidambar 

De tides 
edades 

Omar Meneses 
y Jose Gil 
Ellmos 

Liquidambar. 
municipio Angel 
Albino Corm, 9 
septiembre 

Portada y Y2 

pagina 15 

54 10 
septiembr 
e 

El pais 17 Angel Albino 
Corzo 

Omar 
Meneses 

5.9 X 3.9 Dialog() 
antes de 
ejercer la 
fuerza 
Oblica: 
Lopez 
Moreno 

Nuevas 
invasiones y 
protestas en 
Chiapas 

Liquidambar. 
luja 
ultramodern°, 
explotacion 
porfiriana 

Contraste de la 
ocupada 
Liquidambar 

En el beneficio 
del cafe 

Omar Meneses 
y Jose Gil 
Olmos 

Liquidambar. 
municipio Angel 
Albino Corzo. 9 
septiembre 

Portada y V2 
pagina 16 
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Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Proceso 

1994 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha/ 
NOmero 

Saucier' Pag. Lugar / Fecha Autorfa Dimension 
(Ems.) 

Balazo Titular Sumario Pie de foto Cuerpo de la nota 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autoria / Lugar Genero 
foto 

periodistico 

Extension 
/ Pag. 

1 14 mart° 

No. 906 

Process 
Internacional 

55 Altamirano, 
Chiapas 
(fecha no 
identificada) 

Araceli 
Herrera 

12.6 X 7.5 Representantes de 
Madicos del Mundo y 
del CUR) temen que 
la crisis se agrave y 
alcance las 
proporciones del 
conflicto 
guaternalteco 

Alerta europea: En 
Chiapas se arman 
milicias de 
terratenientes, y el 
gobierno mexicans 

intents corromper a 
lideres campesinos 

No 
presents 

Monja y 
mujer 
zapatista en 
Altamiranc 

Sin elementos de 
analisis. 

Anne Marie 
Mangier 

Paris. Francis 

Nota grafica Pagina 54-
55 

2 18 abril 

No. 911 

29 Goosing° 
Chiapas 

10 abril 1994 

Carman 
Canseco 

5.7 X 8.4 Au presents La capitana Laura. 
combatiente de 
Ocosingo. "Marcos 
es un hombre corns 
cualquier 
campesino. aunque 
sea mestizo 	. 	es un 
hombre de lucha" 

No 
presents 

Capitana 
Laura. "Lo 
conoci en el 
monte" 

Se conmemora 0175 
aniversario del 
asesinato de 
Emiliano Zapata. Se 
busca una entrevista 
a la capitana Laura. 
Subtitulo. Marcos 
visto por Laura 
Capitana Laura de 21 
anon accede a 
hablar de su 
experiencia en la 
milicia. Porta un 
fusil RKS 
Le preguntan quien 
ES Marcus, CUM 10 

conned qua 
concept° tiene de al. 
Tambien le 
preguntan en torno 
al comp obtuvo su 
grado militar 

Guillermo 
Correa. Salvador 
Corro y Julio 
Cesar Lopez 
[loosing° 
Chiapas (10 abril 
1994) 

Nota grafica Pagina 29 

3 25 abril 

No. 912 

24 San Cristobal de 
las Casas. 
Chiapas 

German 
Canseco 

11.8 X 6.6 No presenta Tras de las fintas 
sabre la renuncia de 
Camacho. se 
fortalecen las 
posibilidades de la 

paz 

No 
presenta 

Zapatistas en 
espera 

Sin elementos de 
analisis. 

Guillermo 
Correa. Salvador 
Corro y Julio 
Cesar Lopez 
San Cristobal de 
las Casas 

Nuts grafica Pagina 24 

4 15 agosto 

No, 928 

26 Aguascalientes. 
Chiapas (agosto 
1994) 

Araceli 
Herrera 

12.5 X 7.4 Mucho de lo que 
Mexico es ahora y 
mucho de lo que no 
ES 

Cronica de una 
Convencion (que no 
lo fue tanto) y de un 
acontecimiento muy 
significative 

No 
presents 

Mujeres 
zapatistas 

Sin elementos de 
analisis. 

Carlos Monsivais 
Aguascalientes. 
Chiapas (agosto 
1994) 

Fotorreportaje Paginas 
24. 26. 27. 
28.29 y SI 

KKK 
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Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Proceso 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA ICbNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha/ 
flamer° 

Seccion Pag. Lugar / Fecha Autorfa Dimension 
(cm.) 

Balm Titular Sumario Pie de foto Cuerpo de la nota 
(mujeres 

neazapatistas) 

Autorfa / Lugar Genera 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Ng. 

5 21 
noviembre 

No. 942 

Process 
nacional 

36 SeIva 
Lacandona. 
Chiapas (20 
noviembre 1994) 

s/n 12.5 X 7.8 "Salinas no puede 
gobernar un pais y 
quiere gobernar un 
organisms 
internacional 	" 

A la guerra de papal 
sigue la de las 
armas, sentencia 
Marcos despues de 
recibir el "basten de 
mando supremo" del 
Ejercito La patista 

No 
presenta 

Marcos. 
Acusaciones 
a Salinas 

Sin elementos de 
analisis. 

Guillermo 
Correa y Julio 
Cesar Lopez 
Selva Lacandona, 
Chiapas (20 
noviembre 1994) 

Note grafica Pagina 36-
39 

1995 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA !UNICA ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha/ 
Numern 

Seccion P6g. Lugar / Fecha Autorfa Dimension 
(ems.) 

Balazo Cabeza o 
titular 

Sumario Pie de foto Cuerpo de la nota 
(mujeres nenzapatistas) 

Autorfa / 
Lugar 

Genera 
foto 

periodfstico 

Extension 
/ Pap. 

6 27 
febrero 

No. 956 

24 San Cristobal. 
Chiapas (21 
febrero 1995) 

Ulises 
Castellanos 

18.9 X 8.6 Testimonio de 
Alejandra 
Moreno Toscano 
diez dial a 
puerta cerrada 
en busca de una 
paz qua no Ilego 

Dialogos en la 
Catedral de 
San Cristobal. 
Samuel Ruiz. 
Camacho. 
Marcos y los 
delegados 
indigenas 

No 
presenta 

Marcos, Camacho, 
Samuel Ruiz y 
miembros del MN 
en una 
comparecencia 
publica, durante los 
Dialogos de San 
Cristobal 

Sin elementos de analisis. Rafael 
Rodriguez 
Castaneda 

San 
Cristobal, 
Chiapas (21 
febrero 
1995) 

Fotorreportaje Paginas 
24-26 

7 28 
agosto 

No. 982 

Process 
nacional 

37 Yabteclum. 
municipio de 
Chenalho. 
Chiapas durante 
la consulta 
Nacional por la 
Paz y la 
Oemocracia 
convocada por el 
E2LN 
(24 agosto 1995) 

Benjamin 
Flores 

11.9 X 7.2 Mas de rid 
asambleas 
comunitarias en 
Chiapas 

La consulta 
nacional en un 
paraje 
zapatista: 
unanimidad 

No 
presenta 

Vatacitin en 
Yabteclum 

S2 describe el process de 
votacion para la consulta 
nacional por la paz y la 
democracia convocada por el 
ELLN. Fueron seis preguntas. 
la sexta apunta: Gdebe 
garantizarse la presencia y 
participacion equitativa de las 
mujeres en todos los puestos 
de representaciOn y 
responsabilidad en los 
organisms civiles yen el 
gobierno7 

Julio Cesar 
Lopez 

San 
Cristobal de 
las Cases. 
Chiapas 
(agosto 
1995) 

Note grafica Paginas 
37 y 38 
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Anexos 
Concentrado del discurso escrito: Proceso 

1996 

No. 
FUENTE ESTRUCTURA IMAGEN ESTRUCTURA VERBAL 

Fecha/ 
Namara 

Seccion Peg. Lugar/ Fecha Autorfa Dimension 
(cms.) 

Balazo Caheza o titular Sumario Pie de foto 

_ 

Cuerpo de la nota 
(mujeres 

neozapatistas) 

Autorfa/ 
Lugar 

Genera 
Iota 

periodfstico 

Extension 
/ Peg. 

8 3 de 
junio 

No.1022 

Proceso 
Internacional 

48 La Dealidad, 
Chiapas (abril 
1996) 

Martin 
Salas 

12 X 8.4 Si se unen los 
que resisten. 
sere posible 
veneer a la 
dictadura del 
diners 

Danielle Mitterrand 
evoca su encuentro 
con Marcos: "El mundo 
que quieren construir 
los zapatistas es en el 
qua creo" 

No 
presents 

Danielle con 
los 
"olyidadas" 

Sin elementos de analisis Anne Marie 
hlergier 

Paris. Francia 

Fotorreportaje Paginas 
47-51 

9 13 de 
octubre 

No.1041 

21 Auditoria del 
Centro Medico 
Nacional. D.F. al 
Ilevarse a cabo el 
Congress 
Nacional Indigena 
(II octubre) 

Benjamin 
Flores 

5.5 X 7.5 No presenta La presencia zapatista 
en el Centro Medico. 
producto de una 
"negociacion dificil que 
molests a las dos 
parts". Jose Narro. 
de la Cocopa 

No 
presenta 

Comandante 
Ramona. 
Dose° 
cumplido 

Se publica una entrevista 
al diputado Nam] 
Cespedes de Partido del 
Trabajo sabre los 
procesos de negociacibn. 
La segunda parte de la 
entrevista recupera los 
testimomos del 
subcomandante Marcos 
en torno a la visita de 
Ramona a Mexico. 
-"No. nunca mss un 
Mexico Distrito Federal 
sin nosotros" 
-"es una mujer enferma. 
moribunda: desde hate 
dos anon le detectaron 
cancer y desde entonces 
la atendemos de acuerdo 
con los recursos con qua 
cuenta el EN'. 

Fernando 
hlayolo Lopez y 
Julio Cesar 
Boaz 

Auditoria del 
Centro Medico 
Nacional. D.F. 
al Ilevarse a 
cabs el 
Congreso 
Nacional 
Indigena 
(II actubre) 

Nota grafica Pegina 21 

10 13 de 
octubre 

No.1041 

22 Mexico. D.F. 
encabezando la 
marcha para 
conmemorar el 
Dia de la Dignidad 
del Indio 

(12 octubre) 

Benjamin 
Flores 

5.5 X 7 No presents Ramona. jefa india de 
la guerra, trajo el 
pasamontanas. la 
bandera mexicana y un 
mensaje 	de lucha par 
la dignidad 

No 
presents 

Ramona. "Due 
no  on, dejen 
soles" 

Description general dela 
participacian de la 
comandanta Ramona en el 
Centro Medico Nacional. 
En dos terceras parts del 
escrito se publica una 
entrevista a la comandanta 
que gira en toms a su 
partnapacain historica en el 
movimiento armada. 
Cierre con su visita a la 
ciudad. 

Guillermo 
Correa y Sonia 
Morales 

Mexico. D.F. 

Note grafica Paginas 
22 y 23 



MAPA DE ELEMENTOS 

ICONOGRAFICOS DE ACUERDO 

CON LOS MOMENTOS CLAVE 

DEL CONFLICTO POR ANO 



ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (ENERO) 
Momento clave: enero 1994, alzamiento del EZLN, difusi6n de la Ley Revolucionaria de las Mujeres y de la Primera Declaracian de la Selva 
Lacandona 
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Tipa Posture Contexts Funcidn 
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Autor/ 
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ANEXOS 

MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (ENERO) 

Momento clave: enero 1994, alzamiento del EZLN, difusi6n de la Ley Revolucionaria de las Mujeres y de la Primera DeclaraciOn de la Selva 
Lacandona 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (FEBRERO-MARZO) 
Momento slave: 20 de febrero, Ilegada a San Cristobal de los 19 delegados zapatistas para participar en la Jornadas por la Paz y la 
Reconciliacidn; y marzo, en la mesa de dialog() donde el CCRI-CG del EZLN da a conocer su pliego de demandas, la vigesimo novena referida a 
las mujeres indigena. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (FEBRERO-MARZO) 
Moments slave: 20 de febrero, Ilegada a San Cristobal de los 19 delegados zapatistas para participar en la Jornadas por la Paz y la 
Reconciliacion; y marzo, en la mesa de dialog() donde el CCRI-CG del EZLN da a conocer su pliego de demandas, la vigesimo novena referida a 
las mujeres indigena. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (FEBRERO-MARZO) 
Momento slave: 20 de febrero, Ilegada a San Cristobal de los 19 delegados zapatistas para participar en la Jornadas per la Paz y la 
Reconciliacion; y marzo, en la mesa de dialogo donde el CCRI-CG del EZLN da a conocer su pliego de demandas, la vigesimo novena referida a 

las mujeres indigena. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (FEBRERO-MARZO) 
Momenta clave: 20 de febrero, Ilegada a San CristOloal de los 19 delegados zapatistas para participar en la Jornadas par la Paz y la 
Reconciliation; y marzo, en la mesa de dialog() donde el CCRI-CG del EZLN da a conocer su pliego de demandas, la vigesimo novena referida a 
las mujeres indigena. 
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ANEXOS 

MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (FEBRERO—MARZO) 

Moments slave: 20 de febrero, Ilegada a San Cristobal de los 19 delegados zapatistas para participar en la Jornadas por la Paz y la 
Reconciliacion; y marzo, en la mesa de dialogo donde el CCRI-CG del EZLN da a conocer su pliego de demandas, la vigesimo novena referida a 
las mujeres indigena. 

3 

5 

3 

mars 

o 

El 
Zimmer 
sal 

Ragina lb. 

primera 

seociun 

Alfons 

o 
MunIla 

Cuntrap, 

ado 

General X X Catedna 

I San 

Cnstob 

al de las 
Casas 

ta 

bandana 

national 

X 

Comanda 
nta 

Pomona 

'131-ma 

masa da 

Malogo al 

en 

deneuts 

SamJel 

Rms 

pane de la 
 7 X 

:-. 111111111 Iv  
Camas,: I 
Solis y 

fistet-tc 

Sayceas 	) 

la a:Amanda 

A. 	Zti 

:res 

m empras 

del ES 

3 3 El Papaya lb Jorge A ravel General X X Catedra do d Mr, 
B mars 

o 
(lower 
sal 

pnmera 

seccion 

Rios I San 

Cnstob 

al de lad 

Cases 

bandera 
namanal 

Comanda 
nta 

Ramona 

pame de la 
meta de 

dialogs al 

lads 

derecma 

Samuel 0+ 	, 	0 

EaD-acro 

Solis y 
Robert, 

la

SaEsada 

isquierda 

tres 
miembros 

del EZ 

37 3 
mars 

o 

17 
(Ow, 
sal 

Para 16 

9nm:era 

seomon 

Alfons 

a 

Murille 

A nivel fAedao Y Catedra 

I San 

Cnstob 
al de las 

No X 

Comanda 

nta 
Ramana 

En la mesa 

:mantras se 

descmle 

Eamactio de 

7 

ill°‘ 
E 	' 

Casas Ruiz 

3 3 frog/s/ Primera Anton, A nivel Primer Y X Catedra Nc Comanda Y X Imager peso n tida para 
B mars or plana (22 

y 32 
unidas) 

c 

Reyes 
Zunta 

piano r 
bomb 

.1 

I San 

Cristib 
al de las 

nta 

Pomona 
conferenma 

de prance 
ser escaneada 

Casas 
3 3 faysM/si Primera Anton: A nivel General X X Catedra No Comanda Ala sabda P X Imager. pugo ratada pare 
9 mars 

o 

or plana 

(39 y 39 
unidas) 

o 
Reyes 

Zunta 

(3 
homb 

'I 

I San 

Cnstob 
al de las 

nta 

Ramona 
de , die de 
reason 

ser escaneada 

Casas 
40 3 

mars 

o 

bowls, 
or 

Pagina 10- 

A 
Antani 
o 

Reyes 
Zurita 

A ravel General X 

(3 
homb 
•) 

X Catedra 

I San 

Cnstob 

al de las 

No Comanda 
nta 

Ramona 

Dialogs 
entre los 

oleo-antes 

del CCRI al 

X X 
_ 

Hagen pan nmda para 

ser escaneada 

Casas ter 711,0 de 

un da de 

platicas 



ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (FEBRERO-MARZO) 
Momento slave: 20 de febrero, Ilegada a San Cristobal de los 19 delegados zapatistas para participar en la Jornadas por la Paz y la 
Reconciliacion; y marzo, en la mesa de dialogo donde el CCRI-CG del EZLN da a conocer su pliego de demandas, la vigesimo novena referida a 
las mujeres indigena. 

Si 3 

Ma, 

o 

&nt.'s/ 
or 

Para 10- 

4 
Antonia 

a 

Zurita 

A mvel 

Pates rams 

Medio X 
(IC 

r) 

X Catedra 

I San 

Snstan 

al de las 

Casas 

S Comanda 

nta 

Ramona 

Preparahvo 

s para dar 

a conocer 

los 

resultados 

de la 

sErnada 

X X Imagen poco nitida para 

ser escaneada 

40 5' 

marl 

o 

Excels, 
Or 

Para 10- 
A 

Anton( 

a 

Rues 

Zusta 

A mvel ,fd, 

(9 
hemp 

Is 7a(eara 
I San 

Cristob 

al ca las 

Casas 

3 Gomarda 
nta 

Ramona 

Ele,P de la 
conclusuAn 

de la 
Emmera 

ronda de 
regociacior 

PS 

Y X Imagen poco ntda para 
ser escaneada 

43 14 

mart 
Proses 
am, 
905 

Pagira 55 
Psocess 

Internam 

nal 

Araceli 
Herr, 

a 

A nivel Medio X 

ram) 

Y Altar,- 
ant 

Nc X Acornpara a 
una manly 

en un 

centro de 
selJd 

flondas de 

sanidad 

• 

(1E. 

44 (5 

mart 

o 

Excels, 
or 

Para 05- 
A 

Alejand 

ao 

PrErs'E" 

P.cada Amens 

.0 

X 

(5 

Pero,- 
DS', 

X En ur 
pohlade 

de 
Chiapas 

Ps A Hah(tante 
de una 

comunidad 
smapaneca 

en espera 
(helot. 

resolusvos 

k X 

45 15 

mar: 

1, 

Jornad 

g 

Para 5 
El pais 

Paul 

Grtega 

A m.1 General A' 

16 muj 

vl 
ham, 

X Para;e 

de la 

Galva 

na 

Pc 

lacando dS 

X Grape de 

enfeemeras 

neotapatist 

para 

fotogrefia 

poses ' 

;(E 

45 tG 
Ma, 

o 

ityP/st 
or 

Paging 40- 
A 

Aleland 

ro 

Sutrra 

A nivel PrEmer 

piano 

X X Selva 

lacando 
na 

o X En espera 

de conocer 

los 
resultados 

de lap 

re uniones 

X X X X 

47 17 

mar: 

o 

La 
ID173C 

a 

Paging 5 
El pals 

Victor 

Mendip 

la 

A nivel General X 

',5 ham 
hl 

X San 

Cristdb 

al de las 

Cases 

No X Pepo so de 
una patr,Ila 

tapatIsta 

X X X X Imagen pose nitida para 
ser escaneada 

4E 27 

mart 

o 

La 

Ism,' 

, 

Para S 

El P. 

Raul 
Hap 

A nivel General X 

,.28 

4,1 

rinas 
usl 

X Selva 

Eacarto 

na 

No X Orgarizada 
s en Ha y 

hacienda 

saluds 

mkt,- 

X 

,  

X 



ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (FEBRERO-MARZO) 
Momento clave: 20 de febrero, Ilegada a San Cristobal de los 19 delegados zapatistas para participar en la Jornadas por la Paz y la 
ReconoiliaciOn; y marzo, en la mesa de dialog() donde el CCRI-CG del EZLN da a conocer su pliego de demandas, la vigesimo novena referida a 
las mujeres indigena. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (MARz0) 
Momento clave: 8 de marzo. Dia Internacional de la Mujer  y conmemoraciOn de la aprobacion por el CCRI de la Ley Revolucionaria de Mujeres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (MARz0) 
Momento clave: 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer y conmemoraci6n de la aprobaciOn por el CCRI de la Ley Revolucionaria de Mujeres. 
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ANEXOS 

MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (mARzo) 

Momento clave: 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer y conmemoraci6n de la aprobaci6n por el CCRI de la Ley Revolucionaria de Mujeres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 (AGosTo) 
Momento clave: 5-9 de agosto, se inicia en San Cristobal la Convention Nacional Democratica convocada per el EZLN, en varias de las mesas se 
Ilegaron a resolutivos que atendieron la situation de las mujeres indigenas. Concluye en el Primer Aguascalientes. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 
Momento slave: sobresalientes por expresar la agencia de las mujeres 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 
Momento clave: sobresalientes por expresar la agencia de las mujeres 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1994 
Moments clave: sobresalientes por expresar la agencia de las mujeres 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1995 (ENERO) 
Momento clave: primer aniversario del levantamiento y se lanza la Tercera Declaration de la Selva Lacandona 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1995 (MARz0) 
Momento slave: 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer y conmemoraciOn de la aprobacion por el CCRI de la LRM. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1995 (MAYO-OCTUBRE) 
Momento clave: negociaciones para la paz en San Andres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS 1995 (MAYO-OCTUBRE) 
Momento clave: negociaciones para la paz en San Andres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1995 (MAYO-OCTUBRE) 
Momento slave: negociaciones para la paz en San Andres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1995 (MAYO-OCTUBRE) 
Momento clave: negociaciones para la paz en San Andres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1995 (MAYO-OCTUBRE) 
Momento clave: negociaciones para la paz en San Andres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1995 (MAYO-OCTUBRE) 

Momento clave: negociaciones para la paz en San Andres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1995 (MAYO-OCTUBRE) 
Momento clave: negociaciones para la paz en San Andres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1995 (MAYO-OCTUBRE) 
Momento clave: negociaciones para la paz en San Andres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1995 
Momenta slave: sobresalientes par expresar la agencia de las mujeres. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1996 (ENERO) 
Momento clave: aniversario del movimiento; se lanza la IV Declaracion de la Selva Lacandona; Foro Nacional Indigena, la mesa 4 se titulo 
Situacion, derechos y cultura de la mujer indigena. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1996 (ENERO) 
Momento crave: aniversario del movimiento; se lanza la IV Declaracion de la Selva Lacandona; Foro Nacional Indigena, la mesa 4 se titulo 
Situaci6n,  derechos y cultura de la mujer indigena. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1996 (ENERO) 
Momento slave: aniversario del movimiento; se lanza la IV Declaracion de la Selva Lacandona; Foro Nacional Indigena, la mesa 4 se titul6 
Situaci6n, derechos y cultura de la mujer indigena. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1996 (MARz0) 
Momento clave: 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer y conmemoracion de la aprobacion por el CCRI de la LRM. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1996 (MARz0) 
Momento clayel 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer y conmemoracion de la aprobaciOn por el CCRI de la LRM. 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1996 (OCTUBRE) 
Momenta clave: 9 de octubre, el EZLN resuelve enviar a la comandante Ramona a la ciudad de Mexico; y finalmente el 12 octubre, cuando 
Ramona pronuncia el discurso historico "nunca mas un Mexico sin nosotros". 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1996 (OCTUBRE) 

Momento clave: 9 de octubre, el EZLN resuelve enviar a la comandante Ramona a la ciudad de Mexico; y finalmente el 12 octubre, cuando 
Ramona pronuncia el discurso historic° "nunca mas un Mexico sin nosotros". 
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ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1996 (OCTUBRE) 
Momento clave: 9 de octubre, el EZLN resuelve enviar a la comandante Ramona a la ciudad de Mexico; y finalmente el 12 octubre, cuando 
Ramona pronuncia el discurso hist6rico "nunca mss un Mexico sin nosotros". 
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ANEXOS 

MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1996 (ocTuBRE) 
Momento clave: 9 de octubre, el EZLN resuelve enviar a la comandante Ramona a la ciudad de Mexico; y finalmente el 12 octubre, cuando 
Ramona pronuncia el discurso historic° "nunca mas un Mexico sin nosotros". 

19 

4 

I? 

octub 

re 

11014" 

sal 

PAgma 
IS 

Primera 

seochOn 

Alfonso 
Murllo 

A nivel Ameroc 

ano 

X 

II 

horn 

mu1 
.1 

X Coxdad 
de 

Mexico 
hangar 

de una 
ernpoes 

a de 
aviation 

Si X 

(comanda 

nta 

Ramona', 

Agqadecie 

neo la 

reception 
or su 

Ilegada a 

Mexico 

X X X 

(cuello 

) 

Imageo poco nxida para oar 

escaneada 

19 12 Z7 Fag,. Carlos -ravel Arne, 9 X ',linos. 9s X Se X X X 
5 octub 

, 

Ilmves 
EE/ 

16. 
Primera 

sermon 

Panda ano C 
ham 

MIA 

al tamer 

, 

trans, 
rte quo 

(comanda 
nta 

Ramona) 

transport 
a a la 

Etudad de 
Mexico 

lcuello 
I 

12 

Lela 
tit 

P.2.... 
9 12 qi Paging El A ravel general X X SI X PartIcipa X X X Imagen pogo ranch para ser 

o octub 
re 

I..," 
s., 

IB 
Primera 

secciOn 

Eno ersal (comanda 
ota 

Ramona) 

en la 

del 
clausura  

(cuello escaneada 

Ecogresc 

National 
Indtgena 

Pagtna Alfonso 9,2de Gen,ta) X X AerEoxe X Lou 4 X X 
7 comb il,,,, II CrIlo rto de la (comanda Ilegada al (cuello 

-te so r-,-,er.C. .,,,,.. :lun..-, nta serooNert 
sessoin 

muj 
Se 

Mettler, 
Ramonat 1 

10 

RR~ 

 

19 12 Ils,sr Papa El A nivel Amer, X X SiudotE SI X Agradecte X X X 
8 octub 

re 

sal 

14.84)4a 
Un)versal 
otAp 

ano de 

Manta 
hangar 

de ..qa 
empres 

a de 

(comanda 

rha 
Ramona; 

ndo la 

resepoinn 
par su 

Ilegada a 
Metlog 

(euello 
) 

1 

r 

19 

g 
12 
octub 
re 

.Seers, 
co- 

Panora 

plane 
Benjamin 
Shares 

A oh,e1 Med, o X 

12 
horn 

X Ciudad 
Gs 

Mexico 

Si Y. 

(comanda 
nta 

Parripan 

do en la 
sewn del 

X X X 

(cuello 

) 
i 

' 	I 
mu] 

Centro 
Medico 

Ramona) Congoeso 
National 
Indigena 

2 2 1 5 .cols, Pacina Juan ',J, S A notel Sene-al X X lhodar No lobs plr'l 	_ 	—a9en 
I] attar 

, 

3' 19-4 Lames 

horn 
de 

MPxICD 
,Lomond, 

nta 
,am„-al 

sorrel 
cal 

Cr!, 

Med os 

(cuello 

) 

tx, 

...... 

• 

374 



ANEXOS 
MAPA DE ELEMENTOS ICONOGRAFICOS: 1996 (OCTUBRE) 
Momento clave: 9 de octubre, el EZLN resuelve enviar a la comandante Ramona a la ciudad de Mexico; y finalmente el 12 octubre, cuando 
Ramona pronuncia el discurso hist6rico "nunca mas un Mexico sin nosotros". 
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