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¿ De que tenemos 'lIJe pedir perdón?G De qué nos van a perdonar? 

¿De no morirnos de hambre? ¿ De no callarnos en nuestra miseria? 
¿ De no ha~er aceptado humildemente la gigantesca carga histórica 
de desprecio y abandono? ¿ De habernos levantado en armas 
cuando encontramos todos los otros caminos cerrados?(. .. ) ¿ De 
haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la 
dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más 
empobrecidos?(. .. ) ¿ De habernos preparado bien y a conciencia 
antes de iniciar?¿ De haber llevado fusiles al combate, en lugar de 
arcos y flechas? (. .. ) ¿ De ser mexicanos todos? ¿ De ser 
mayoritariamente indígenas? ¿ De llamar al pueblo mexicano todo a 
luchar, de todas las formas posibles, ·por lo que les pertenece? ¿ 
De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿ De no seguir los 
patrones de las guerrillas anteriores?( .. :). 

¿ Quién tiene que pedir perdón y quien puede otorgarlo? ( ... )¿ Los 
que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y 
promesas?( ... )¿ Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, 
tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, 
parque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin 
que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin, el ' Ya 
basta' que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie 
pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran 
a morir otra vez pero ahora para vivir? ¿ Los que nos negaron el 
derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos? ¿Los 
que nos negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a 
nuestra lengua? ¿ Los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y 
desaparecieron por el grave 'delito' de querer un pedazo de tierra, 
no un pedazo grande, no un pedazo chico, sólo un pedazo al que se 
pudiera sacar algo para completar el estómago? 

¿ Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? 

Subcomandante insurgente Marcos. 

( 18 de Febrero de 1994 ). 
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INTRODUCCION. 

Que todo el mundo sepa qlle el sur, el sur también existe. 

EL SUR TAMBIEN EXISTE. 

Mario Benedetti - Joan Manuel SerTa! 

El 1 de enero de 1994 en México inaugura dos acontecimientos, el 

primero es pretendidamente un signo de la modernidad, la entrada del 

país al TLC, el segundo es una imagen ensombrecedora de lo anterior y 

un símbolo premoderno, una insurrección armada en el estado de 

Chiapas por parte de una organización militar de indígenas, el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien además levanta 

demandas milenarias en un tono moderno. 

El ensayo que aquí se expone responde a la necesidad de explicar la 

alternativa que ha presentado el EZLN en el entorno de la serie de 

cambios socio políticos del México actual, y que se autoconcibe como 

opción democrática pero yendo más allá del terreno electoral y de la 

democracia representativa. El EZLN ha manifestado su intención de 

profundizar en el camino de la democracia directa, misma que se ve 

influida por las raíces comunitarias de los pueblos indígenas del país en 

general y de Chiapas en particular. 

El levantamiento había sido preparado con anticipación dado que el EZLN 

tenía más de diez años de haberse fundado, prueba de esto es el 

señalamiento hecho por el subcomandante insurgente Marcos, jefe militar 

y vocero permanente de los insurgentes. 1 

Posterior a la insurrección se desarrolla una decidida participación de 

1,- Cfr, Yvon [.(' Bol Subcom4fldnn!~ :'f:lJ'Co;! El wcilo u.DIltjgA Editorial PI41.l y Jonb.Mé:<ico. 1997 .. pp. 13J·l).j,\ SS·]60. 
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amplios sectores de la sociedad civil por detener la guerra, desde la 

enorme movilización del 12 de enero de 1994. 

A partir de ese momento, el EZLN inicia un gran intercambio de mensajes 

con diversos sectores de aquella y que dejaron influencia en la actuación 

insurgente posterior tras el periodo armado, y que los llevará a transitar 

por caminos ya no básicamente bélicos. Dentro de los nuevos senderos 

buscados tienen una enorme importancia los encuentros, consultas y 

foros con amplios sectores de la población. 

También, aunque confrontados con el gobierno, los zapatistas, deciden 

aceptar el estableCimiento de negociaciones de paz. Todos estos eventos 

han utilizado como vehículo privilegiado a la palabra. 

En esta nueva variante se han producido una gran cantidad de 

documentos y comunicados donde el EZLN ha dejado expuestos sus 

planteamientos sobre la situación nacional y ante las distintas coyunturas 

que se han presentado. 

Teniendo en cuenta la situación descrita, se pretende hacer la 

identificación y seguimiento, en su caso, del proyecto político del 

EZLN desde 1994, fecha del levantamiento annado, hasta diciembre 

de 1998, que es cuando se define una convocatoria para una nueva 

consulta a la sociedad civil por parte de los zapatistas sobre el punto 

esencial de los derechos de los pueblos indígenas. 

En todo este periodo se han desarrollado sucesivas coyunturas y 

cambios en la correlación de fuerzas en torno al conflicto y en la 

actuación de los sujetos centralmente enfrentados: el EZLN y el poder 

ejecutivo federal. 
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La actuación del gobierno no es analizada aquí, sólo se le tiene como 

elemento que juega un papel en la construcción del proyecto y como 

opuesto a los propósitos zapatistas. Si bien el problema ha alcanzado 

dimensiones ·de primer order;¡ en la agenda política nacional e incluso ha 

sido tema de discusión y toma de posiciones en el ámbito internacional, 

sólo se plantea identificar la existencia y avance, en su caso, del proyecto 

político zapatista y a que condiciones de la situación del país da cuenta 

por tanto no se profundiza el importante problema del Estado y la 

estrategia de Guerra de Baja Intensidad instrumentada por el régimen 

contra el EZLN, aunque lo dicho aquí puede considerarse parte del tema. 

La investigación se realiza a través de la instrumentación de algunas 

técnicas para el análisis del discurso, pero adecuándolas a la estrategia 

metodológica reconstructiva de Zemelman- De la Garza.2 Aquellas 

parecen ser las más adecuadas para analizar una situación de 

confrontación predominante de comunicaciones. 

Se aprovechan aspectos de aquellas técnicas, asumiendo que no es 

suficiente observar sólo el aspecto lingüístico discursivo, que es como 

habitualmente se les toma. Como será señalado después, se entiende 

aquí que es vital explorar los contextos en que se dan los contactos. Por 

todas esas razones resulta importante esclarecer los conceptos de: 

ideología, hegemonía, proyecto político, díscurso y coyuntura, y 

avanzar, en un ensayo, los elementos de la propuesta zapatista. 

Destacamos: al Estado- régimen político, la comunidad y la sociedad 

civil factores que, aún con peculiaridades, importan para el EZLN. Pero 

:.- Cfr. Enrique De la Garza. (CoonI). Hacia una metodología de 1.11 f9C9n5!rucci6n. Ed. UNA.\1:- PorrúL México. 1988., dd 
mismo autor, tambi61: El rnttod0 del C9nLWO= ~bstrnC1O= !?S!!lSM0 UAM.1. M~xico. 1983. As! como: Hugo Zemelman. 
Conocimjrnto \' 'lUjCj'lo! &-'111'* Contribución al c:slUdio del prcscnto:. Colccc. ]onudu no. 111. Ed. Colegio de ~éXlco. 
Mcxico,1987. Todos C:ftOS makrialc:$:wn. ~O! pan. ahoncb.r en ~ e.hcmII.ti .... metodológica. 
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se deja de lado a los ,partidos políticos y a algunos personajes que no Se 

consideran sustantivos para el tema del proyecto político, ya que se 

hubiera requerido una investigación en otro sentido y más profunda que 

este ensayo. 

Para contextualizar el mensaje insurgente se recogen algunos aspectos 

importantes para ellos y que permiten ubicar 'el proyecto político, los 

rubros son: la historia nacional y diversos conceptos politicos que se 

destacarán como fundamentales para esclarecer nuestro objetivo, ya que 

el levantamiento, según algunos autores que lo han estudiado, no puede 

comprenderse si no se analiza más allá de la coyuntura de los años 

recientes' 

Veremos de esta manera que eJ EZLN toca puntos que están vigentes en 

la agenda política no sólo nacional sino también internacional y que son: 

justicia, libertad, democracia, entre otros. 

Precisando el uso de las técnicas del análisis de discurso y su vinculación 

con la metodología reconstructiva, se debe exponer que se procedió de la 

siguiente manera: 

En el proceso de investigación se parte de analizar la narración de las 

cinco declaraciones de la selva lacandona para ubicar los elementos 

presentes en ellas y observar la lógica que contienen registrando las 

regularidades de los mensajes en las mismas. 

Después se establece una ubicación de contenidos basados en el sentido 

que se da a algunos conceptos Uusticia, libertad y democracia), e 

interlocutores ya mencionados a los que se ve en una relación de 

1,_Cfr. Adolfo Qilly [ANón :m!lWcl Ed. En.. MeoQ,::o. 1997 .• p.S7. 
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,implicación- virlCLllación, por ejemplo al EZLN con las comunidades y la 

sociedad civil. Por otra parte se subraya la relación de contradicci,ón o 

contrariedad con respecto al Estado-y el régimen político actual. 

En otro momento se establecen conceptos y categorías, y su conexión 

para obse.rvar si proporcionan bases que permitan articul~? un proyecto 

político teniendo,en mente el concepto acuñado por Hugo Zemelman, 

Es decir que se constituye un conjunto homogéneo de elementos 

(conceptos) tomados de las declaraciones de la selva, Después de 

extraer su significación y recurrencia, así como la ubicación de actores 

implicados o contradictorios (comunidad, Estado, sociedad civil), se 

elaboró una interpretación de conjunto con los ,elementos vertidos. Lo 

anterior está situado, centralmente, en el nivel de análisis discursivo de 

documentos y comunicados. 

Es muy importante mencionar que los procedimientos anteriores propios 

del análisis del discurso, básicamente textuales- lingüísticos, fueron 

vinculados con una visión que los interrelaciona con los acontecimientos 

sociopolíticos relevantes para el conflicto en el período 1994- 1998. 

Por ello se trata de ensayar una reconstrucción histórica de los periodos 

que permita delimitar los escenarios políticos y las coyunturas que fueron 

consideradas como los hechos o nudos que posibiliten encontrar sentido 

social- político (extratextual) y no sólo argumentativo al discurso, dado 

que se trata de una situación de combate y no sólo de lenguaje. Este es el 

nivel político coyuntural, por medio del que se puede encontrar un sentido 

de reelaboración al análisis del discurso no meramente lingüístico y su 

vinculación con la metodología reconstructiva. 
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Para el proceso de exposición, el ensayo fue elaborado por medio de tres 

capítulos. 

En el primero son abordadas, de manera más amplia y concreta, la 

metodología seleccionada y las técnicas de investigación instrumentadas. 

Se desarrollan también, en esa parte, los elementos teóricos, 

conceptuales e históricos considerados pertinentes para la investigación, 

donde se fundamentan, como ya se mencionó, las nociones de proyecto 

político, coyuntura, ideología y hegemonía, así como lo que es el EZLN 

hasta 1994, esos aspectos se consideran guías para el desarrollo de la 

investigación. 

Finalmente se trató de armar una interpretación de conjunto con los 

elementos vertidos. 

También se definen los sujetos de: comunidad, sociedad civil y Estado, se 

sugieren algunos otros conceptos que pueden ser relevantes para la 

comprensión más amplia del tema, partiendo de algunos teóricos 

marxistas. 

De ninguna manera es, por su ubicación al inicio, un elemento deductivo 

que guía la fase de investigación sino que fue necesario ubicarlo ahí, en 

la fase de exposición. Esta manera resultó más útil para la presentación 

del trabajo. 

En este material se parte de la necesidad de contar con una metodología 

abierta, es decir, con criterios conceptuales encontrados como pertinentes 

al objeto concreto de investigación y no creados antes de ella. Son 

10 



resultado y no son un punto de partida4 

En el segundo capítulo, se establece el inicio, propiamente dicho, de la 

fase de investigación, primero a través del análisis discursivo de las 

declaraciones de la selva. Se precisan en un primer apartado, los 

conceptos usados en cada una de ellas así como en conjunto. Esto da 

como resultado un primer canal de investigación. 

En un segundo apartado se ensaya la ubicación de las coyunturas 

políticas acontecidas en el período explorado, mismas que significan, 

como ya se dijo, las fases extradiscursivas de los planteamientos 

zapatistas que van a constituir el marco de sus propuestas políticas. 

Luego se da su significado como un todo. 

Finalmente se pretende detectar a los principales interlocutores, mismos 

que se constituyen en aliados o posibles enemigos. 

El tercer capítulo aborda los planteamientos a partir de la interpretación 

teórica que emanó del proceso de investigación y que busca relacionar 

los elementos vertidos previamente. También se resumen allí conceptos 

políticos de la cultura universal moderna que son comparados con un 

punto de vista marxista, elemento que se expuso en el primer capítulo. 

Así, este último es un apartado global de argumentación s~ñalando 

también la idea del proyecto político como un concepto abierto, según 

retomamos de Zemelman. También se comentan en ese lugar los 

aspectos que podrían ser considerados insuficientes en la propuesta 

insurgente . 

• ,. Cfr. HU8'O Zemclrrwt. Conocimjmto v. 2Jt.9!... p. 49:~ .. ,pucsto que en el diagnóstico que proponemos no so tn.b:ljll. COI'I 

baso en hip6lcsis, sino 11. putir de problemas reales que revelan el o los intereses do un sujeto socW. lo imporuInto: es reconswir 
elsignifieado esp«ifico '1\kl el ptObloltN .1dqui~ 4entro do UI\II, situact6n concret:l y no probu una lupótC$is", 
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CAPITULO I. A MANERA DE: MARCO TEORICO CONCEPTUAL E 

HISTORICO. 

1.1. - METODOLOGIA y TECNlCAS. 

No esperes a que te den /os 
platws JHU4 saber que todo 
CO"t! peligro, ni a que te 
cuenten /QS libros 16 que están 

tramando ahí fuera. 

No esperes de ningún modo 
que se dignen consartir, tu 
acceso al porvenir los que hoy 
arrasan con todo. 

NO ESPERES. 

Jotm Manuel Serrat. 

1.1.1. - LA CONCEPCION DE LA REALIDAD Y LA METODOLOGIA. 

Toda propuesta metodológica parte de una concepción de la realidad y 

del conocimiento científico. De hecho, la metodología sería la vía para 

construir el conocimiento y, dada la conceptualización de la realidad que 

se tenga, entonces variará el camino para la producción del mismo. 

El concepto de realidad, de la metodología reconstructiva, tendría tres 

supuestos básicos: 

a) Que la articulación entre objetividad y subjetividad está mediada. O sea 

que no existe determinismo absoluto del objeto y por tanto no habrá un 

reduccionismo. Pero tampoco un voluntarismo subjetivista que haga 

simplemente lo que se quiera con la realidad, esta tiene una 

estructuración y jerarquización, pero ambos aspectos inciden en ella, 

modificando sus tendencias, constituyéndose así una realidad 

enriquecida.5 

l,_ Cfr. Ennque De 1:1 GlIl"l.'l. "!.MI relOJ! lid mlll'XillmocnMclodologill", en HD"jn 110:1 rnctqs!¡¡!o8,l\ Op e,L pp l-l, 

12 



En esta investigación lo dicho se traduce, de manera más esquemática, 

en lo siguiente: la situación del país y de Chiapas, son los factores 

objetivos, el marco real en el cual se tienen que mover los zapatistas para 

hacer sus planteamientos. El aspecto subjetivo, .por otro lado, se expresa 

en las comunicaciones y acciones que esta organización ha realizado, y 

que han infiuido, o pretendido influir, en la realidad que enfrentan. De tal 

suerte, ambos aspectos tienen niveles de realidad distintos. pero 

interactúan dando como resultado las situaciones de realidad 

específicamente producidas que a su vez inciden en el proyecto político 

del EZLN. En él, por momentos, lo discursivo puede ser más relevante, en 

otros, lo son las actuaciones y situaciones político- coyunturales precisas. 

Esto se tendrá que mostrar en cada caso. 

b) Esta metodología de inspiración marxista entiende que la realidad se 

encuentra en constante movimiento y redefinición de niveles de realidad y 

que por ello se implica un cambio en las explicaciones sobre aquella así 

como de los conceptos pertinentes a sus modificaciones, porque pueden 

darse redefiniciones y reubicaciones diversas de los niveles de realidad. 

En el presente trabajo esto viene a significar, entre otras cosas, que la 

situación de los insurgentes ha cambiado en sucesivas coyunturas del 

periodo, y con ello, se entiende que sus actuaciones y propuestas se ven 

modificadas. Por eso, para una explicación pertinente, debemos buscar, 

entonces, los significantes de los cambios habidos. De esta manera los 

mensajes no pueden ser entendidos de una forma unívoca y sólo 

lingüística sino que deben contemplarse en interacción con las 

situaciones sociopolíticas vividas, problema que debe tenerse en cuenta 

para la identificación y reconstrucción del proyecto politico. 

13 



e) El movimiento y reestructuración constante de la realidad inciden en ia 

actuación y propuesta politica. Esto se manifiesta tanto en el nivel 

coyuntural como en el discursivo, por ello se considera necesario 

entender que -los niveles no son reductibles a un único procedimiento de 

análisis, por ejemplo a un mero registro del lenguaje. 

Así, no todos los niveles son constatables en el mismo rango de 

tangibilidad, cosa que exige el esclarecimiento de la articulación de 

niveles, las mediaciones habidas entre y dentro de ellos, y tener en 

cuenta que son de dinámicas variadas. 

De tal manera, por un lado ubicamos, en un primer momento, los 

acontecimientos político- coyunturales, y por otra parte lo discursivo 

conceptual. 

Una vez realizado el procedimiento analítico señalado antes, queda por 

aclarar el problema concreto, para ello es fundamental retener el 

concepto de totalidad como categoría central. 

La totalidad implica el enlace de los diversos niveles de realidad, 6 

buscando sus posibles mediaciones y significará dar una articulación de 

los niveles en interrelación, en este caso lo lógico- lingüístico con lo 

histórico- coyuntural. Esto requiere, una vez que se ha precisado en el 

pensamiento la construcción de niveles, la exigencia de una articulación 

conjuntando todos los aspectos pertinentes al objeto, naciendo ahí la 

necesidad de construir los conceptos y la teoría específicamente 

adecuada, en función del objeto construido y particular a investigar. 

6,_ Cfr. &u-.:I Kwik. Di!l.Ii.:ti!.3l do lo <.'OO<.TM Ed. Orijlllbo. M':x.iw. 1976., pp. 49 ... El tudu, pu=t, c:llI<.:I.;diblo ilin:...'UlmC'lllc 
111. hombre, pero cort:IO un todo caótico y DCbu!ooo. PIIr.I. que el bornbrc puoia. conoc:cr y comprender ese todo. pa,rnl1cluarlo y 
""PI icario. es MCCWio d4I' un rodeo. Lo coocreto u l'Ueh'" compm:lSibJe por medio do Jo ~ el todo por m«ijo de In 
parte". Tambitn E. D<: 111 0umL. .. Los retos ~I...". al &gil uno. mel9do1oWII. dt; 111 recanstn!ccióg. Op Cit. p. 4, ScMlII. CiU" 
esto. idel!. es 11. de una" ToWidltd 4ltkulAcID. por rUw:lcs de Ilbstrncción como concrcto penudo, (que) implica (ww) UlOtitl 
IU'ticullld4 por nivcl.:s de .II.~ón". 
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Este trabajo no agota todos los niveles de realidad posibles, sólo se 

ensayan el discursivo y el político- coyuntural. Por ejemplo, repetimos, la 

estrategia militar no se detalla. 

Sobre la base del supuesto anterior, aquí se ubican estos dos niveles: el 

discursivo ideológico, donde comprendemos a los comunicados y sus 

propuestas; y el político-social donde intervienen los actores, eventos y 

coyunturas principales que han tenido que ver relevantemente con el 

conflicto, y que se han encontrado en una situación compleja y concreta. 

Así, la actuación y comunicados zapatistas juegan un papel en la 

elaboración de su proyecto, pero conjuntándolo con las posibilidades 

enmarcadas en la realidad sociopolítica, es decir, a partir de las 

situaciones y coyunturas creadas. 

Se pretende realizar la investigación mediante la selección y abstracción 

de comunicados, analizando situaciones y mediando entre ambos 

aspectos para dar como fruto el proyecto político. 

No se analizan los aspectos literarios de tipo narrativo o estilo de los 

mensajes, elementos importantes y recurrentes en varios comunicados. 

En lo que respecta a lo histórico es importante la relación del tiempo 

pasado, al que recurren los zapatistas como argumento. También el 

presente y futuro. Los dos últimos aparecen como una posibilidad 

realizada o por realizar, respectivamente, entre otras, porque lo dado y 

existente entra en el terreno de la disputa entre grupos e individuos. 

De tal manera, en esta investigación el proyecto político de los 

insurgentes se fundamenta en una visión del pasado y del presente, pero 

que mira parcialmente la potencialidad del futuro que se desea. Sin ella 
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no tiene sentido hablar de proyecto. Así, tendrían que estudiarse en 

detalle las posibilidades de que un proyecto de realidad se pueda dar 

partiendo de la idea de que lo dado está dándose, o sea que la realidad 

no es concebida sobre la base de una fatalidad predeterminada sino de la 

posibilidad, porque los distintos proyectos de realidad están inmersos en 

el juego de los actores, contrapuestos o complementarios, puntos que, en 

este caso, sirven para definir el propio proyecto insurgente. 

Vinculado estrechamente con lo anterior se muestra la pertinencia de la 

noción marxista de la práxis,' que entra aquí como prueba de verdad 

porque aquí partimos de una lógica que ubica horizontes de realidad 

posibles y por tanto no se guía por una lógica explicativa de algo dado y 

ya acabado, esto quiere decir que no se tiene un propósito de 

verificación, sino de ubicaciones de la confrontación y reconstrucción del 

conocimiento concreto con el movimiento histórico, intentando perder todo 

carácter contemplativo y resaltando el transformador. Como se dijo, la 

realidad es un terreno de disputa de proyectos, entonces aquí se busca 

observar, de manera aproximada, el grado de avance y congruencia o no 

para el establecimiento de un proyecto político. 

En lo que respecta a la teoría, ésta juega un papel activo por los 

conceptos y categorías que pone en curso en la interpretación analítica 

de la realidad y porque se constituyen en guías para la acción. Este 

hecho ratifica la compleja relación existente entre pensamiento y 

actuación, cosa que vuelve a mostrar la intervención de los sujetos en los 

resultados que se tienen con la realidad. 

Finalmente, cabe aclararlo, en esta investigación se procede a tomar 

---------:-:-:. E ". , 'o'o\!ia en e\! .. P ~ 
l._ CIt. Enrique De la G:\l'Z~ ... Loo relO~ del.' n~Cla uDl ms 9( •• -
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como objetivo central un elemento ,Ieórico: el proyecto político del EZLN, 

La relación entr.e la línea histórica y la lógica guardan una interacción 

donde predomina lo lógico, ya que partimos de la reconstrucción 

discursiva, aunque la conjuntamos con el análisis de coyunturas 

sociopolíticas, Esto determina que las etapas reconstructivas vayan desde 

la construcción y edificación de conceptos-sujetos, a los periodos 

históricos-categorías en interacción, Los rangos de jerarquía entre 

niveles hacen que predomine lo ideológico--discursivo--Ienguaje, pero 

alternándose con lo político, porque hablamos de una disputa 

predominante de comunicaciones porque el combate ha sido en gran 

parte más discursivo y lo armado aparece, por ella, muy mediado, 

La explicación tiene como objetivo la definición del proyecto político del 

EZLN, Así, el criterio de totalidad está articulado de manera abierta según 

lo exija la reconstrucción, 

Se reitera que se consideran centrales los actores confrontados o aliados 

para la elaboración del proyecto político, 

Insistimos en que no se pretenden agotar, ni con mucho, los elementos 

que el problema pone en juego, Este trabajo es un ensayo, pero se busca, 

eso sí, caminar por una vía metodológica adecuada, 

1.1.2. - TECNICAS DE INVESTIGACION UTILIZADAS y NIVELES 

DE REALIDAD. 

1.1.2.1. - ANALISIS DE CONTENIDO Y DISCURSO.' 

1.1.2.1.1- EL NIVEL DISCURSIVO-IDEOLOGICO . 

• ," C& Julio Eslndl Cortés y Alfonso I..i.úmp. .. Ellln&lisis de contenido", en Hacia \1WI, mstodologí!l Op siL, p. 110. 
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En la ubicación del nivel discursivo-ideológico, se utilizan las técnicas del 

análisis del discurso y de contenido, con las que se desarrolla un intento 

de esclarecimiento del proyecto político del EZLN a partir de: 

a) Presentar las declaraciones de la selva lacandona como textos de 

discurso eje en los planteamientos políticos del EZLN, mismas que 

son entendidas como expresiones discursiva- prácticas de las 

coyunturas nacionales en las que se busca incidir.9 De tal modo, cada 

declaración no tiene una determinación unívoca, en ellas, el discurso 

influye en la coyuntura y viceversa. El discurso es entendido como la 

ideología hecha práctica. 1O La justificación en la elección de las 

declaraciones se esclarece de manera más amplia posteriormente. 

b) Tener presente que en el análisis de contenido y de discurso es 

fundamental encontrar la relación entre significado (contenidos) del 

mensaje, y significante (expresiones)," se considera a las 

declaraciones de la selva como los documentos más importantes por 

la intención confesa de relevancia que le dan los zapatistas. Se 

destaca aquí el contenido manifiesto de las mismas,12 la frecuencia 

con que aparecen algunos conceptos, pero no se hace s610 un 

conteo de ellos, dejando de lado el aspecto meramente cuantitativo. 

Aunque no se pretende haber usado exhaustivamente esta técnica al 

no señalar totalmente las "marcas", narrativa, estilo y metáforas, sí se 

consideró necesario flexibilizarla en el sentido de acentuar el marco 

político social en que se desarrolla el discurso". Las unidades de 

análisis utilizadas se concentran en las palabras y temas clave,14 que 

, ," Cfr. GutibTez V. Silvia.. .. Discum y sociodl!.d", Ol H:leja UM rndodologin Op CiL . pp. 83. 
10,_ Cfr.lb.!st.. P. 84. 
u" Cfr. J. Esttada Cortb Y A Liz4rraga 8ernaI ... El :tnli.lisis de comenido", t:I1 Hacjll una mel0d9!ogúL Op crt 109. 
j~,. Cfr. !bid .. p. [10. 
u,o Cfr.~.p.l13. 
1.,- Cfr.!hJ.!!...PP, 110-111. 
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son entendidos como los símbolos más importantes para conformar 

los mensajes, mismos que serán señalados en su oportunidad. Los 

temas se concentran en el desarrollo de una proposición relativa a 

algún asunto que se repite de manera significativa. Esto se establece 

también a partir de los elementos y sujetos más importantes de las 

comunicaciones (Estado,' sociedad civil, historia del país, 

comunidades indígenas), hechos que permiten elaborar una 

interpretación teórica global de llegada, posterior a la investigación y 

no de partida. 

Precisando de manera esquemática lo expuesto, queda claro que la 

metodología reconstructiva se instrumenta procediendo de la siguiente 

manera: 15 

a) Se analizan las declaraciones de la selva y se ubican en un primer 

acercamiento .Ios conceptos clave para constatar el grado en que se 

manifiesta el proyecto político en los términos en que se define 

posteriormente. Esto en el nivel ideológico--discursivo y en una fase 

analítica de descripción de contenido de los mensajes, desarticulada 

del contexto. 

b) Se establece una periodización de coyunturas que resultan del 

análisis de lo acontecido en el periodo comprendido de enero de 

1994 a diciembre de 1998. Este corte no es definido de manera 

arbitraria sino que parte de un acontecimiento, el levantamiento 

armado, y llega a otro: el encuentro con la sociedad civil 

convocandola a realizar una consulta para realizarse en marzo del 

siguiente año. Esto se ubica en el nivel político donde se sigue el 
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análisis y la descripción de coyunturas políticas, pero de manera 

separada, desarticulada respecto del discurso. 

c) Una vez realizados los aspectos anteriores se definen sujetos clave 

de las comunicaciones, tanto en relación de implicación(v. gr. 

sociedad civil y comunidad) como de contradicción (v. gr. Estado

régimen político). Aquí arranca la combinación de los dos niveles 

mencionados y se inicia una síntesis que da comienzo a una 

descripción articulada y de entrelazamiento de ambos aspectos. 

d) Se realiza la conjunción de ambos niveles para aproximarse más 

profundamente al proyecto político y se entra de lleno en la 

articulación del planteamiento. 

e) De acuerdo con lo anterior, se establece un código de unidades de 

análisis (conceptos), o inventario que es elaborado no como guía de 

la investigación sino como atelTizaje de la misma, se tiene en cuenta 

el asunto, la tendencia, la intensidad, la intencionalidad de las 

palabras y temas clave. Se tomará en cuenta el contexto del mensaje 

(situación, comportamiento). Se relaciona a los conceptos infiriendo 

lógicamente su significado dando así un lugar a los mensajes 

latentes. "Se concluye la articulación de niveles. 

f) Finalmente se desarrollan los resultados obtenidos en el apartado de 

conclusiones y prospectiva en una conjunción totalizada y en los 

términos descritos anteriormente. Se bosquejan elementos del 

proyecto a futuro. 

16,_ Cfr, l. ~ y ... ~ El anÁlisis !k n" en Hada UM metodo1qgi¡,. Op. Cit., p.114. 
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1.1.2.1.2. LAS DECLARACIONES DE LA SELVA EN LA 

RECONSTRUCCION DEL DISCURSO. 

Se entiende el concepto de discurso como una práctica social y no sólo 

lingüística, vinculado a la noción de ideología que tiene: 

, ••. el significado mDs alto de ctNICepción del mundo que se 
/I'It1nífiesta en el orte, en el derecho, en la actividad económiCtl, en 
todas las manifestaciones de /11 vida individUt1/ y colectíw' cuye 
problel/lQ fundamentol( . .} es la construcción de 'una actMdad 
práctica y de ""Iuntad', la relación entre 'filosaffa de la próxis' y 
bwn $e/ltido- CtJIII() 'núcleo del sono sentido común t - por medio de la 
palftíC4, en fin, la C4nstrucción de una hegel/lOlJía. 17 

Por lo dicho se comprende también al discurso como la ideología hecha 

práctica por su afán de convertir en una realidad sus posturas. 

Teniendo esta idea en mente, se han seleccionado las cinco 

declaraciones de la selva lacandona como los ejes para el análisis 

discursivo del proyecto político zapatista por considerarlas como los 

elementos fundamentales para cubrir los objetivos de la investigación 

planteada con la metodología reconstructiva. Este hecho obedece a 

diversas razones: 

a) Interpretando al EZLN, las declaraciones de la selva pueden ser 

concebidas como manifiestos que explican a la nación su actuación 

en sucesivos momentos, así como lo acontecido entre una y otra de 

ellas. Por eso, estas aparecen a la vez como recuento y respuesta a 

variadas y cambiantes situaciones, como se ha señalado antes al 

considerar distintas coyunturas. 

b) Las declaraciones de la selva permiten observar el mensaje explícito 

que los zapatistas dan al resto de la población, pero también, 

U,_ Silvia Oullmez V MDiscurso '1 soci<Xbld", en Hscja \lna rododo1oBÍ:l.. ~ p. 84. 
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posibilitan un análisis de situaciones en relación con el gobierno, 

además permite descubrir, vista en su devenir, una trayectoria global 

y algunos mensajes implícitos en sus planteamientos, como por 

ejemplo el uso de los epígrafes y personalidades de la historia 

nacional. 

c) Las declaraciones de la selva, al tomar como interlocutor a todo el 

pueblo, posibilitan un alcance adecuadamente grande para observar 

el proyecto posible, y dan suficiente amplitud para ubicar su 

propuesta nacional, situación que en otros comunicados no se refleja 

tan absolutamente, ya porque muchos de ellos tiene destinatarios 

específicos que, si pueden ser importantes en alguna coyuntura, en 

otros momentos dejan de serlo, o porque se refieren a sectores o 

individuos muy particulares, por lo que es preciso abstraer sus 

comunicaciones, o al menos ponderarlas. Aunque el análisis de los 

destinatarios es fundamental para un estudio más hondo y sólido, 

aquí nos conformamos con los elementos mencionados ya que este 

trabajo es un ensayo. 

d) Las declaraciones son momentos de honda reflexión y, por lo tanto, 

de mayor detenimiento que posibilitan, por ello, una profunda y 

enriquecedora inmersión en el pensamiento zapatista. Es comentado 

por los mismos insurgentes que algunos comunicados se han 

planteado al calor de los acontecimientos, por eso muchos han tenido 

que ser corregidos de alguna manera. Aquí se reconoce que esas 

mismas disgresiones, como sus correcciones, son elementos 

analíticamente enriquecedores para un mensaje lingüístico-

discursivo más profundo, que debiera hacerse. Pero nuestro objetivo 

es, con las limitaciones expuestas, el proyecto político en una visión 
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menos global que hubiese requerido un carácter más especializado 

así como multidisciplinario. 

e) En el criterio de las técnicas de análisis del discurso se hace 

necesaria una relativa homogeneización de los contenidos y el 

mensaje político más claro para ello lo han brindado las 

declaraciones de la selva ya que, por lo que hemos dicho, han 

posibilitado la estandarización de los conceptos a observar. 

1.1.2.2. - ANALISIS SOCIO-POLITICO. 

1.1. 2.2.1. - EL NIVEL SOCIO-POLITICO." 

La insurrección zapatista es un acontecimiento militar y político que no ha 

cesado de repercutir aunque cuente con una modificación de escenarios. 

En este sentido, las acciones y mensajes (a veces los posicionamientos 

político-militares, en ocasiones las mesas de diálogo) realizados pueden 

ser considerados en la lógica de la guerra y la batalla, no exclusivamente 

del lenguaje, por ello, se ve la necesidad de dar una puntualización de las 

coyunturas y variaciones que recorren el período 1994-1998, así como el 

desempeño en ellas del EZLN. De manera similar, tendría que ubicarse la 

Guerra de Baja Intensidad como respuesta del régimen ante la situación, 

aspecto del cual este ensayo es sólo una muy pequeña parte. 

La precisión anterior es necesaria aunque se observa que, con mucho, el 

choque principal de posiciones entre el gobierno y el EZLN se ha dado 

formalmente a través de comunicados y en menor medida bajo el contacto 

directo de los dos ejércitos. Los giros en las coyunturas han dependido en 

parte de las relaciones de contradicción o de contrariedad de los 

1',_ Cfr. E. De l. cnna. (Coord). M Los retos deL ... , en, HDeja UM roCl0d9logi:a. .. Op. cit., p. 3-ss. 
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involucrados y en otros casos se ha debido a la concurrencia de 

elementos ajenos a esta relación, destacadamente por la actuación de !a 

sociedad civil. Aquí nos centramos en lo dicho y realizado por uno de los 

dos actores: el EZLN, y no en .el proceso fundamental de enfrentamiento 

entre ambos . 

Resulta pertinente, ante la concepción de lo discursivo como ámbito de 

confrontación", la inversión de la frase de Clausewitz sobre que: .. La 

guelTQ. es la mera continuación de la político por otros medios,,20
, dada la 

peculiaridad de ese choque discursivo para expresarse en la idea de que 

la política es la continuación de la guerra por otros medios y teniendo 

COmo elemento fundamental una estrategia de desgaste prolongado, de 

disputa de la hegemonía en la credibilidad de la sociedad civil, aunque 

esto no necesariamente significa, en el caso de los insurgentes, luchar 

por el poder," parece que ellos ponen en juego una lucha de desgaste y 

obtención del consenso y no de confrontación y fuerza coactiva 

centralmente, aspecto que permite mostrar también, elementos del 

proyecto político al posibilitar una lectura novedosa del concepto de 

hegemonía, punto que será señalado más adelante. 

La referencia a la hegemonía es fundamental cuando se compara al 

EZLN, no sólo en el aspecto rigurosamente mil~ar, con otros movimientos 

armados que actúan centrando su estrategia, casi, en la vía insurrecional 

de guerra de maniobras- foquista, de creación de pequeños 

destacamentos armados que golpean y se retiran en un largo proceso, 

hasta que logran cambiar la correlación de fuerzas a su favor, para 

después modificar esta guerra de guerrillas a una de ejército regular. 

\~ .• Cfr.E!,i4..p.142. 
:0._ Karl VonCllI.1lStYIitz. p.: JI\Guqn. Ed.l.tbor. p. 48. üpW. 1m. 
;1,- Cfr. Dora KanollS.'Ii. ~ IntrO(!llccion" • .:n g! Z.1nn!j~n19 v b pol!!JC;\, Ed. PI:1UI Y Vald<!s. M':-":l~O. 1998 .• p. ll. 
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1.1.2.2.2. LAS COYUNTURAS SOCIOPOLITICAS y SU 

PERIOOIZACIO)ol. 

Se entiende por coyuntura a la situación social específica en que se 

genera un discurso y que se caracteriza por una correlación de 

fuerzas determinada donde los sujetos producen cierto discurso, y 

en la que pueden haber crisis o cambios a raiz de acontecimientos 

políticos desencadenantes.22 

A partir de una revisión cronológica del periodo en investigación es 

posible establecer varias coyunturas en el conflicto. 23 estos cortes 

obedecen a los distintos ámbitos en que se inserta la confrontación y 

cómo son asimiladas, documentalmente, en el proceso de lucha. 

Existe una conexión entre coyuntura y discurso. Aquí consideramos a las 

primeras como elementos que inciden en el discurso y a su vez como el 

discurso posibilita la creación de nuevas coyunturas, la periodización que 

se destaca trata de elaborarse a partir de los elementos que en cada 

momento resultan más importantes. 

Otro criterio complementario es, entonces, el de observar los 

acontecimientos que se presentan en la realidad política nacional y que 

son o pueden ser relevantes para el proyecto insurgente, algunos de los 

cuales son generados por los actores en su interacción, mientras otros 

escapan a esta situación. 

La periodización establecida tomó como elemento fundamental lo 

sucedido entre Una y otra declaración, aunque, como es de entenderse, 

:l,. Cfr. Silvia Gutierm: v .. "Discurso y sociedad .... En HICI. una metocIo!os:ia. Op e,t p. 84. 
::1,_ Cfr. Paulina FcnW:Idet. Cnmolo@istk culltr'Om4g !.:vyrwnigno del gw. Ed. Mimco. México. 1991. Hay distirnos 
tipo:! do:! Clmbios. poi' ejemplo de los comisionados gubcmam':rAah:s par;2. l. PII:l. que 11m obedo:cido tanto 4 dcsavcncn.::ias en lu 
posturu tomlldu .. '1)m() 11 [os cmmios de administrnción. 
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no siempre coinciden puntualmente los dos aspectos, es decir que una 

coyuntura no es respondida a lo inmediato con una declaración de la 

selva. Estas surgen en momentos en que, por un lado es posible emitirla 

porque el cerco militar la posibilite, o porque se considera esencial y 

necesaria para la actuación política. 

En la periodización que se privilegió destaca la importancia de los 

acontecimientos para los ritmos de diálogo, ruptura, continuidad o 

distanciamiento. Según la prioridad que las mismas situaciones 

presentan. 

Se definieron los cortes que a continuación se encuadran y que permiten 

enmarcar las declaraciones de la selva, esto después de revisar los 

acontecimientos y comunicados destacados, aquí sólo se enuncian ya 

que serán desarrollados más ampliamente en el lugar respectivo. 

1- Del 1 al12 de enero de 1994, la guerra abierta. 

2- Enero a marzo del 94. La movilización civil por la paz, arranque del 

diálogo, el asesinato de Colosio y la alerta roja. 

3- De marzo a junio de 1994. Un nuevo estilo de negociación, la consulta 

a las bases. 

4- De junio a diciembre de 1994. El proceso electoral, ruptura del diálogo 

y posicionamiento militar. 

5- De enero a febrero de 1995. El intento de restablecer las 

negociaciones. 

6- Marzo a diciembre de 1995. Reinicio del diálogo y sus bases legales. 
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7- De enero a diciembre de 1996. Foro indígena, firma de acuerdos, 

retractación y contrapropuesta presidencial. 

8- De enero a diciembre de 1997. Ausencia de diálogo, la parálisis de la 

Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), elecciones, actuación 

paramilitar y masacre en Acteal. 

9- De enero a diciembre de 1998. El profundo distanciamiento y la 

confrontación. la guerra no declarada. 

1.2. - SUJETOS Y CONCEPTOS REFERENTES AL PROBLEMA. 

1.2.1. - EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL. 

El sujeto central de este trabajo es el Ejército Zapatista de liberación 

Nacional (EZlN). 

Es considerado por sus propios opositores como que: 

.. El EZLN es uno. organizaci6n de chiapanecos. mexicanos, predominantemente 

indlgenas". " 

Esto no contradice la concepción que de sí mismos tienen, pero habría 

que añadir que es un ejército en forma, es decir que conserva una 

disciplina, jerarquía y estructura militar, contando con armamento propio, 

uniforme, instalaciones, etc.25 

la denominación de zapatista es adoptada en virtud de la identificación 

que se tiene con la figura revolucionaria e indígena de Emiliano Zapata 

Salazar, personaje simbólico, sustancial en la historia popular de México 

:4,. Cfr. RcvtSta ~ Ed. Especial. 1 de entrO de 1m. M6:0co .. p. 39. Asi dcfuúll &1 EZLN el primercomisionado paru to. 
paz por parlO del gobierno. Manuel CAmacho. en las primo:r.:l.s platica tenidas con cUos y dcspub do:: numc::rosos Ildjetivos 
~OI que ~lifi~:a los l'..I.poti:rt.u. 
::l,_ Abdvdo HemAnda.. 'm hij9!!Ú' !!S9UÑ de)" lima. Ed. Plaza y Valdb. México. 1994 .. pp. 89-91 
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durante el siglo XX. 

La idea de Liberación Nacional es definida por el propósito de: • luchcr 

por la independencia política y económica de México y no sólo de ChiapasH. 26 que 

busca la: 'restitución de 14 nación al pueblo'. rr 

Aunque no se tienen rastros en detalle del origen de esta organización,2. 

se puede decir, por comentarios de sus integrantes, que se forma en el 

año de 1983 en la selva lacandona por elementos de un núcleo de: • 

sobrevivientes de la guerrilla urbana" " de los años setenta, que son 

integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a los que se suman 

jóvenes universitarios de izquierda. 

Por la complejidad de circunstancias y fuerzas políticas que se mueven en 

el Estado de Chiapas han surgido otras explicaciones que ubican sus 

antecedentes en la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de 

Masas (OIR-LM),30de origen maoista, que trabajó a fines de los setenta en 

el norte del pais y que posteriormente se trasladaron a Chiapas. 

Otras fuentes aseguran que parten de la agrupación guerrillera " Unión 

del pueblo" por el año de 1976.31 

De cualqUier manera, los miembros destacados de la dirección militar del 

EZLN precisan su composición como formada por tres elementos para el 

año de 1994: 

Una primero l!erlienfe serfo la de una OI'gtJnizaci4n ptJllticD- militar, 
marxisttl- -leninista, con un corte muy cercano en su perfil militDr
no pollticD, sino Mllitar- al de las DrgtlniztlcitJ/IeS guerrilleras de 
liberación naci_1 de cenf1'o y Sudtlmirlco. (. . .) se pltlntetlbtl que la 

l4 .• ~.p.90. 
2T,_&g..p.90. 
:IlI _ Cfr. Adolfo Gilly. La rnzÓD &diente Op CÍt, p. 72. 
:9,_ nili!.. p. 72. 
JO,_ RcVlN. Proc<so. ~ p. 29. 
JI,.Cfr. p.lbloOonzAIc:z CumoVll. CmWM 'i! re!x1!6n en cti.IJ!):II,~. Ed. FZLN No. 4, p. 6. Mé~co. 1999.2"r. 
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lucha pacffíco estaba agotada, que era necesario enfrentar, par 
medio de una guerra popular, al poder, derrotarlo e instaurar un 
gobierno hacia el socialismo y hacÚl la insft1urtlcián de la dictadura 
del proletariado y del COITIUnismo. ( .. ) U/1iI guerrilla en términos muy 
cerc4nos al foco guerrillero. (. .. ) En sus ínicíos¡ eso organización 
clandestina está muy próximo a lo urbano. Es una Drf}Qnizacián 
c<1ltJNlesfapcr gente mayoritariamente de clase media, cosi no hay 
obreros, _ CQl1JH'Sinas y ningtfn indfgena. 32 

Este agrupamiento reflexiona sus posturas a partir del análisis del espacio 

de la realidad nacional, y: " ... 10 situación del estado mexicano, de las clases 

sociales en México y la historia del país";3 más que con una postura 

marxista doctrinaria general y abstracta o aún impuesta desde el campo 

socialista." 

Otra vertiente del EZLN se sustentará en una élite de: 

.. .indfgenas muy pclitízados, con gron capacidad organizatillll, con 
una experiencia de lucha muy riCG. Estuvieron prticticaJMnte en t«las 
las cá_les del pars. (y que) Se dan cuenta de que paN sus 
problemos de tierro, de condiciones de llida y de derechos palftieos 
no htly mtfs Slllídtl que la vio/encía. 35 

El grupo militar y el de esta élite inaígena coinciden en la necesidad de la 

lucha armada: "y se plantea la idea de un ejército y na de un agt'UpOmiento 

guerrillero, de hace. un ejército ~Iar". 36 

Con lo anterior se quiere decir que no se erige un pequeño grupo 

vanguardista armado que pretende ser un foco que prenda posteriormente 

en las masas, sino que nace con una presencia, en este caso étnica local, 

sentando posiciones incluso territoriales, es un ejército de masas desde el 

principio. 

Después de un largo proceso de acercamiento se logra el contacto y 

aceptación por parte de las comunidades indígenas de la zona, en mucho 

)~. Yvoa Lo 8ot. SUbeomandgnlo M!lf'09! E.! !I!J*lllJ!!tista. EcL PlllZ:ly JIUI6a. M~)deo. 1997., p. 123-124. 
Q,-Cfr.~, p. 126 
~ .• C&.~.p.125. 
)' .. ~.p.132. 
u,o Ihi4.. p. 133. 
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gracias a la intermediación de ese grupo indígena ya politizado. Estas 

comunidades de desplazados en la selva serán la última vertiente que 

compondrá a ese zapatismo original.37 

En el contacto y convivencia con las comunidades indígenas, éstas 

terminan por aceptar a los componentes del EZLN que, a su vez, entraron 

a asimilar gran parte de la cosmovisión indígena y que los obligará a 

cambiar muchos de sus planteamientos teóricos iniciales y que se pueden 

concentrar en una revalorización de la ética y la dignidad. '" 

Después de la exitosa conjunción de sus primeros integrantes y debido a 

las causas y graves carencias que viven las comunidades indígenas, 

estas acuerdan enfilarse por la vía armada al encontrar cerrados todos los 

otros caminos políticos. La discusión es tomada por consulta a los 

individuos de cada comunidad y finalmente la deciden para el 1 de enero 

de 1994. Todos se subordinarán a una estructura creada ,en enero de 

1993 que es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) y 

cuyos mandos son única y exclusivamente de las composiciones étnicas 

de la zonas donde están presentes" 

Aparentemente, dicen los mismos insurgentes, toda la tradición de 

organizaciones poi íticas de izquierda que existieron en esa zona de 

Chiapas había desaparecido cuando nace el EZLN, debido a aspectos de 

deshonestidad para con los indígenas quienes, por esa actuación, los 

rechazaron y expulsaron de la zona, aunque los indígenas conservaron 

cierta tradición de organización social con un sentido autodefensivo'o 

El vuelco de ser un grupo guerrillero al de una organización masiva lo 

U,o Cfr. Thij. • P. 142·l4:!, 
".- Cfr.l!W. .. p. 145-147 
19,.Cfr.I2i2..p.189-196 . 
.tO,_ CIT . .nzg . p. 111. 
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ubican los protagonistas en 1989. El giro lo atribuyen a varios factores: al 

fraude electoral.contra el cardenismo en 1988,41 a la caída de los precios 

del café,42 a un fuerte proceso de epidemias que afectaron sobre todo a 

los niños, a la invasión del ejército federal en la zona además de 

asesinatos por los guardias blancas. El primer aspecto hace que 

"desacralicen" al ejército al ver como aparecen muy afectados por su 

estancia en la selva, y lo segundo les genera indignación contra la 

impunidad. 

Un último e importante aspecto que, suponen, los hace crecer 

masivamente es: ' ... Ia reforma de Sali_ al articulo 27" que acarreaba el 

que • se ccnala el reparto agrario". ahora incluso la tierra ejidal es 

susceptible de venta y juzgan que: • Entonces ya no hay esperanza. se 

acabó. Yo. sólo quedo. lo. lucha Grmada-. 43 

Estas son las características del zapatismo hasta 1994 ya que 

después se darán otros cambios y conformaciones. 44 Este es el 

sujeto de la presente investigación. 

1.2.2. - EL CONCEPTO DE PROYECTO POLITICO. 

Para los objetivos de esta investigación, se toma el concepto de proyecto 

político de Hugo Zemelman: "El proyecto polltlco es el fin. o dirección. 

propuesto poto uno. wtuntad colectiva en circunstaneiGS que lo específica 

hist6ricamente" ." Al proyecto no se le debe confundir con los programas 

de acción definidos ya que aquel está en un proceso de construcción con 

fines colectivos más allá de las meraS demandas. Para esclarecer el 

~1 .• Cfr. Thi4- ,p. 178, 
~l .• ctr.~.p. 178. 
"-',_Cfr. Jlili!., P. 178·\79. para todas lasciw ~I púnfo . 
.... - Cfr. ~ • p. 143. DlCI:! MIU'COII que el upati.'UI\O post.eriOf a 1994 tiene otros ing:rcd;errtcs dtvm<)S al pnmigcmo. 
<J,.Cfr. HUgo~1mnn. Conocimj91l9 y;rujS't9!.~P9 .• 159.161. 
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concepto, nos dice el autor, se contemplan dos dimensiones: 

a. La concepción ideológica. Que abarca, como manifestaciones 

observables, los espacios de incidencia, las dimensiones, locales, 

regionales, nacionales que se impactan; también se cuentan las 

repercusiones, es decir si las transformaciones tienen un intento de 

cambio estructural o no. 

b. Las acciones políticas (tácticas) necesarias para su materialización. 

Esto contemplaría los alcances (manifiestos), emprendidos para 

lograr los fines inmediatos propuestos, o si han logrado las 

transformaciones generadas a partir de lo hecho en el desarrollo de 

la ccmunidad (también están las acciones potenciales que plantean 

la posibilidad de generar alternativas de dirección). Debe observarse, 

a su vez, si el espacio organizativo y de decisión se erige en 

coyuntural o meramente circunstancial, o si es de carácter 

permanente y de fondo. 

Asi, en el caso zapatista se observará si los planteamientos políticos 

alcanzan a ser reconocidos con niveles que permitan caracterizarlo o no, 

como un proyecto político. Se contemplará, por ello, si su incidencia 

comprende posturas sólo para Chiapas, y/o con los indígenas al nivel 

nacional (tomando como base las formas, situaciones y la organización 

de los individuos que la componen); o si se ha trascendido del ámbito 

propio y se llega al nacional, y más allá de lo étnico situándose en 

propósitos de transformaciones estructurales (de fondo), o si son 

meramente coyunturales. 

Deben tenerse en cuenta, por otro lado, las circunstancias en que han 

construido su postura, considerando también su relación con otros 

32 



sujetos-actores y la propia trayectoria de esas expresiones, así como los 

elementos del pasado, del presente, y las acciones llevadas a cabo. 

1.2.3. UNA VARIANTE DEL CONCEPTO GRAMSCIANO DE 

HEGEMONIA. 

El concepto de hegemonía será esencial para aRalizar el de proyecto 

político dado que hace referencia a la temática del poder además de' que 

se tiene presente como elemento del discurso y la ideología expuestos 

antes. 

Nos dice Cerroni que, en una acepción Gramsciana del término son: 

Tres puntos de referenciQ esenciales para una teoría de JQ 
hege""",úz: 
1. Lo StlpI"elf1QCM de un grupo sociol se Intlnifiesfa e,n des fofYllQS: 
CD/IItJ 'dominio' tJ COdcción

l 
y como • dirección intelectutJl y moral' o 

CDIISenso. 
2. '/In grupo socitll es dominonte sob", los grupos odYe('$Qrios[ ... ] y 
es dirigente de los grupos ofines o oliodos~ 
3. '/In grupo sociol puede y debe ser dirigente ya ontes de conquistar 
el p«Jer." 

En este sentido se destaca que el aspecto del consenso se vuelve básico 

para la práctica en el ejercicio del poder y que, por tanto, el poder no se 

reduce al ejercicio de la fuerza. 47 De cualquier manera queda claro que 

un grupo se erige en conductor central, ya sea dominando o dirigiendo. 

Pero existe una variante más reciente de la concepción de la hegemonía 

que la entiende de manera abierta en un sentido: 

Algunos neosocilllistas ptlrticiplln de un concepta de hegemonfo muy 11 

lo lIdo con los tendencias entr'Ópicas posf7nodernos en '1"" desoplltYce 
lo noción de un núcleo duro de centralidod ""lfticlI enCQt'rIodll otrartl 

-4<1,_ Umbcno Caroni. r.hxiso Qrun!si!ln9. Ed. Colegio N.ciOl1l.l de Sociólogos. • p. :¡::Z. Mé:~.::o. 1981. 
41,_ A.nWdo COrdovL Socrzt.Id y $S!do ro S mundg modqm.Ed. Grij:dvo. México. 1916. JZ". p. 59. Retomamos ~l ooncqxo 
de este autor que sedala: .. si se quim procis.ar en una palabra el fundamento social Y polític. elel Estado moderno (aflacbnlllJlQS 
sin tergiversar que es \'ilido pea d pockor en geacnJ.). .. dinamos sin temor 11. equivOC3nIOS que es el oonsen:so del pueblo. es 
doeitoxtendcr III af~6n al 'ocuerdo' ", 
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en un sujeto histórico. Paro estos autores la hegemonía supone en 
prifMr lugar el carácter incompleto y abierto de lo social... el cval 
dIo puede t:OttStituirse en un campo dominado por prácticos 
artiC1Jlatoriás. No es algo dado sino que se construye y se define por 
la inestabilidad de 11# fronteras entre 11# fuerzas antagónicos que la 
definen. 48 

Por la consideración de que el movimiento zapatista renuncia 

explícitamente a erigirse en vanguardia, y al no reconocer en su 

propuesta a ningún otro sujeto como tal, al menos en el sentido de un 

núcleo duro de la idea, retomamos el concepto de hegemonía 

defíniéndolo como: 

1. - Un propósito de desarrollar prácticas políticas que articulan a diversos 

elementos de las clases subaltemas de la sociedad civil, estableciendo 

sólo directrices políticas: la democracia directa y un sentido económico de 

justicia distributiva de la riqueza. También se entiende que la práxis 

polftica interactúa con la de otros actores sociales aliados en diversas y 

sucesivas iniciativas que no se cierran en un proyecto político 

preestablecido, sino que van incorporando nuevos aspectos donde el 

zapatismo sólo aparece como un detonante más de un amplio movimiento 

social. 

2. - En esta perspectiva se plantea crear una nueva cultura que incorpora 

la supremacía de la ética sobre la política y que apunta a ganar a las 

clases explotadas de la sociedad civil en el ámbito de los valores y 

prácticas políticas desde los espacios cotidianos del ser social y no sólo 

.... JcsWi A. Mact!uca. "lA demo .. TlICÜ, radic:!.l: originalidad y ilC'bUJjdad pohtic:!. del Ulp:ltismO de fm del SIglO" .. en ID. 
7..1\wui!lrl!9 v b. !?Otilis Op Cit. • p. 2~·:Z6. 
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en los propios de la sociedad política.49 Es decir, los fermentos para crear 

algo parecido al concepto gramsciano de bloque histórico. Aquí, sí se 

quiere paradójicamente, el zapatismo se da un largo tiempo de 

transformación social que no es solo insurreccional y armado, ni sólo 

electoral-pacifista que se va construyendo en la temporalidad de las 

luchas sociales, sobre todo de las clases subalternas de la sociedad y 

que contempla a amplios sectores donde se fusionan los valores 

libertarios, que en su momento sólo son sutentados por intelectuales y el 

sentido justiciero de todos los explotados para constituir ese posible 

bloque histórico. Es en este sentido en que será tomado el concepto de 

hegemonía. 

1.2.4. - EL CONCEPTO DE COMUNIDAD. 

El término comunidad se constituye en un concepto ordenador, ,. 

sujeto clave de la estructura discursiva en los planteamientos 

zapatistas," por ello parece conveniente recoger su importancia 

teórica y as! arribar a una definición." El concepto es relevante 

porque de aqui adquiere su fuerza y peculiaridad el EZLN como 

ejército de los indígenas y porque además, allí ha nacido esta fuerza 

'~., Antonio Gnunsci. El matgjnlismo lüstórico y la FjJo;;ofiJl de Bme4ctto Cl'9C!. Ed. Juan Pablos..Mi¡Qco 197$" p 121. .. S. 
las relaciOll(:S entre inttl~o::s pud>I<M1IlCiÓll. ~ dingen:tcs Y dingl,(ios_ entre gobernantes Y goboem4clos-, son dadas por UN. 
adhesión orglinico. ... , so: crea el 'bloque histórico' ... 
".- Cfr. E. De la Garza. Hacia una metodologio.. QQJd.b p. 34 Los concq,tos ordenadores resultan relevantes ~ ptrmitert 
dar SCIllido, tn una prira,m dtapa de dc:scripaOn \k$articula.cb. a un diSC\.lr.lO, Los eh:mm!os usados Cl'I cm luglU' SOIl los sujetos 
ccnt:ralcs rereridos ~ en el plantowniento 2'..lIp«11su. es clave el conotpto de comunidad porque muchas de las idea$ 
rzUticu nacionales del EZLN, parecen partir de eUa.. 
Z ," Cfr. Yvon Lo: Bot. SUhsom!ndant.o;; M!1tC%Op, Cito p. 127. Después de oomcntu sobre 1M distintns fases dt: la historia 

llACion&l, y n=saltAndo el sentido que ellos 1.:: dan. dict MIU'COS: M As¡ pues, esta organiuci6n constniye su tooria poUtica.. ~u 
leona de la revoluciÓll, nW apesada ., México y a lo qtI.: t:I la ,ituactOri de M¿.xfuo, que a la doctrina dd <."I;)rtttUli.vno 
internACional", Historia que. señala, dejaba huecos que tenían que UCI1IlI'Se: (p 128)" Y uno de los más graves es la cuestiÓtl. 
indlgma -. Esta es Wll.I'IZÓR qu.:: pan:a! jU$lillcar el somero n:conido que $e: da, en 111. historia me:.at:lna 11. cwtiDuación. 
'l., Cfr. Umbmo Cerroni Polltjea: Método k2ri!!S, J!!'OO'i12IL m.tiSos.. jnejtusjone y ca.t<:goriu Ed.. Siglo XXI. M,6x:ioo. 1997 
2a., p.14. So: ~ a I'CIlLiut una mlexi6n histórico-te6rica pon no iocutrir en ellClTOf:ldul!lido por Ccmmi :lCCrClI; de inIciar 
con ella: ~ Uu deftak:fóo detertpttva semejtlnte no da 1lI esplkadót:!; de la ptCUJiarIclad. del objeto. de PI prodac:m.:: 
bbtórko y por 50 mismo de su rdadóa y tuadón hbtórku. Pero una deflnktón debe presuponer ti objeto y MI 
aniUsb: éste:te COItSlcIera tandoRall\l objc1o, no lo dtdu,c:e", 
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armada. 

La comunidad es reconocida en las más amplias y extendidas 

civilizaciones en el ámbito mundial, en ella el factor natural, la tierra, 

determina el carácter y el contenido de las relaciones sociales, allí la 

dependencia personal no parle de las propias cualidades de los 

individuos relacionados, sino que, por el contrario, estas son emanadas 

de la posesión natural de la tierra. Con ella se da la posesión de otros 

hombres" Esto acontece en todas las sociedades precapitalistas porque: 

.. la producción humana está incluido. en el contexto de la naturaleza . 

NQturaleza y sociedad no están en tajante oposición". 5" Aún en las 

sociedades despóticas el hombre es entendido como un producto natural 

y se sigue concibiendo a la naturaleza como el elemento 

sobredeterminante que hace transparente el .. intercambio orgánico" del 

hombre con ella, de tal manera ambos son una misma cosa, y como 

derivación también es " natural" la ubicación jerárquica de unos y otros 

grupos sociales" 

Así, ya sean de colaboración recíproca o de explotación, todas y cada una 

de las etapas precapitalistas cuentan, como referente esencial, 

precisamente por su carácter natural, a la comunidad. 

".- Cfr. Hans JQrgen KrahI ... La introducción ~ 1857", en Introducción Genga! .114 Cri!iC3, do la Economía política de 1857 
de Marx. Ed. Siglo 'XXI, p 10. Cuadernos Pasado Y ~ No, 1. ;\.{cxico. 1979 13a.· Todas las formaciones precapita.l.i:¡w 
han tenido como ilje el VUlculo eomuniwio", por eso: .. No es una C3SUnlicb.d que para las organizaciones prebUf'!\l<:SaS de la 
convivencia humana, Mar.< utilicc los conceptos de tribu, comunidad, etc.: 1:1. sociecla.d es un estado muy desarrollado en el que 
los hombres entmn en rcdproco contacto universal." Y: "No hay necesidad, ni posibilidad siquiera, de desdoblamiento C'ltre las 
formas SOCiales y las formas natu.ralcs del tmbajo. Lo mismo 5UCcdc. :wnquo de un modo mIb scnctIlo, en las comurud&dcs 
prirrutivu ba.$adas en el trD.bajo cole<:tivo". P:Ina la idcu de la permanencia de vinculos comunitarios, si bien cada vez más 
diluidos en las socio!dades esclavistas, Mi como pan. el modo de produeeión feudal. v6,se Perry Andenon. Trnn.~iciones d.!, la. 
antjgQ~d.1l feuda!i9D19. &l.. Siglo XXI. Mé:<ieo. 198244. • y: Maurice Dobb. F,,'!tUdiO!! sobre <!:l dqanyllo d<!:l caPita.!ismo. Ed. 
Siglo XXI. Mc!:aeo. 1978 tOL István M6izJ.ros 1.3. 'AAria. de lll. ensjmén en Mm. Ed Er1. MéXICO. 1978 .• pp.141 " la. 
prirneru etapa. en el d.:sarrollo de la enajerw:ión del trabajo debe tener tbmul polltica. porque la "Xistencill de un plusproducr.o 
a.gric:ola. no coatieno nUlglUlll cktenniMCi6n eoon6mica. de apropiación~. Pan. Chiapas, Antonio Oarc:Ia Do Lc6n. Rcsistmcl& Y 
!&m!...!. l. Ed. En.. México. 1m 4a., p. n. doadc So:! sa'la.la c¡uctocb.viII M v.m: "loe cad&vcrcs insepultos de la comunidad. 
agtJrill primitiva, del sistema. colonial, de los atav;smos tributarios, de la servidumbre agraria y de la Guerra de CIISUIS, que 
~ Impunc:t d(safiando tocb.I6gica .50\,;&1", esta situación ,igue prcsen1e en el planteamiento:tapatista. 

." A.lfrcd Schmidl. El Sl?!)Cg?!o de n4run.!q.!l S'!l Mn Ed. SlglO:oJ. MéXICO. 1983 4&., p. 8" 
"., Cfr. Thi!!.. p. U 
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En ella no hay separación de esferas sociales, todo es ético, político y 

económico a la vez o, en una palabra, natural. 

En México también persiste, y en todo momento, la herencia 

comunitaria,56 por más que sufriera distintos cambios y redefiniciones,57 

son fonnas que se 

desarrolladas. 

amalgaman con estructuras capitalistas más 

Los modos de producción sucesivos en que se ha visto envuelto este país 

se caracterizan por la constante presencia de formas de explotación 

extraeconómicas, que son procedentes, en un primer momento, de la 

herencia despótico tributaria mesoamericana y después, de la feudal

hispana." 

Las distintas formas de despotismo no anularon, simplemente adecuaron 

la herencia comunitaria indígena, y aún dejaron su influencia en 

numerosas luchas y rebeliones. 59 

Desde la conquista y todo el siglo XIX, hasta principios del XX, se ilustra 

el largo y accidentado proceso de acumulación originaria

desacumulación nacional que se conjugará con el de la acumulación de 

~., Cfr. Andrés I..tra Y Luis Muro. "El siglo de b inttgrnción", en Historia Gtnml de México. t. 1. Ed. Colegio de México. 
M6aco. 1981. 3a. ,p. 428. P3n la époc:l coloninI:" El pa:tnmoo.io principal de las comunidades eran sus tiem.s; su po.stSi6n para 
el común aprovechamiento, aunque $i~ alterada por ext:raiioG ( .•• ) sirvió como base material. Y el apego y la defensa linte la 
intromisión de los e~ favorecieron [a cohestÓrl social c:\oe los pueblos". Para épocas posteriores también existe. 
".- Cfr. Ibid. , p. 428," Lu eomunidadcs &1: indios, Cd"I::adas Y estrechadas por la gran propiedad de espaftoles y moDos,. 
resultaron insuficientes pat:l1llaDtener a sus hab~ C:stos salían a ofrecer su trabajo, ( ... ) puolS se liberaban de la tir3nía 
excesiva de las autoridades indígenas, que, ~ los scr.icioo para las empresas de los espaAoles y cnollos exigían, en su 
bcnciicio, gran ~tidad de prestactoncs~. 
"" Cfr. ~ Sabtnc. Historia de la teoria po11ti9l.. Ed. Fondo de Cultura Eo:m6m.ica. México. 1994. 3a. p.ll., en el 
feudalismo: .. El derc<:ho creaba un vínculo obliglltOrio para todo el pueblo y para. todo hombre, cualquieru que fuese el lugar 
que ocupase en la socie<bd; rceipt"OCarnCllte, garnntizaba( ... )priVl,\cgios, derechos c imnunid.ades propios de su rango, El rey no 
coostitu.ía excepción 11 esta reeIA general. Como goberm.ba. por la ley, estaba sometido la cllaw

• En Mo!)Qco. Enrique Serno. 
HIstonD. del capit.a.lismo en Mo!,qco. EcL m México, 1975, 411. , p. 251, : " La sociodnd novohlspnna. es una so.,;edad 
heterogénea (pluriparucular), en 14 cuaJ. despotismo tributario. feudalismo y capiullsmo embrionario están presentes 
$im.ultáneamente. La historia dIJ los tres siglos de Colonia es la historia do los cambios mio. importancia relo.tiva. do cada modo 
ele producetÓft y las mutaciones en IIIS relaciones que catre ellos existen. Sin embargo-dcjémoslo bien establccido-, la 
conjugaci6n(.,,)da. un ~er prccapltilista al sistema dunmc todo el periodo colonial", 
j',. Cfr Antonio ChU'da de I..c6a Rosi:<rtmsi. y trtopla. Op, Cit, pp. 79-80, Ed. Era. M61dco. 1996 ';'. : (".) muchos de los 
súnbolos y motiV03 que desa1cadenan la violencia recuerdu!. buuntc las respu.CSlU profCticu de los campesinos europeos del 
siglo:\."VI, particulllttDtl"lte los de Castilla en 1520. que poaim tu tr'ItRdicho lalegrtimidad do::! Rey. pero no la de un Reino de 
los justos vcUdo Al mundo bajo la espada de la JUSlIcia djvma". " En la conciencia do la época. est:LbI profundamente cmui2:I&da 
[a ideo., ( .. ,) de que la tierra. por si mimlII., DO cstabl~ diferencias =tdo repute 5U3 dooc:s. y qUe! la iguAldad natuDI de los 
homhrw::s es [o primario. ide# qu.: tcnb $U origen en la cstTo!Ch.t. n:IQClÓQ del hombre con b. r\UUr:Ik:u. w. 
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capital propiamente dicha. 60 

La lucha comunitaria reflejará la resistencia a las nuevas formas de 

penetración capitalista de desposesión de la tierra, desde la etapa 

insurgente hasta la dictadura de Díaz, pasando por la Reforma, esa lucha 

se fundamenta en la estructura de los pueblos indígenas", mismos que 

enfrentan la disyuntiva de desaparecer o adecuarse al advenimiento 

capitalista.52 

Durante la revolución mexicana chocan los planteamientos del cambio 

social. Por una parte aparece el intento de lograr transfonmaciones sólo 

políticas como se desprende de los señalamientos de Madero- Carranza, 

esto en la mejor forma social burguesa. 

Por otra parte surge el cuestionamiento, tanto de Francisco Villa, como 

de Emiliano Zapata, figura emblemática del EZLN, y que expresarán los 

valores de la tradición indígena-campesina nacional a la que se puede 

sumar, pero en la vena obrera, la herencia magonista6
' 

El zapatismo de principios de siglo caracterizará, más que ningún otro 

dO,_ Cfr Enrique ~o. Historia dt! . Op Cit pp. 100-101. ~ El surgimiento y desa:rollo ~l C3pitaJismo en esos siglos(habla 
del XVI al XVII. J.C) DO puede ser comprendido ea términos de UIl4 ecoootnia llIlcional l.inica, sino en términos de una 
economía. intQ1lacion:al,. y eso en dos sentidos: a) los pru:neros C3pitn1es nacieron no de la producción sino de la elCpl'Opiacíoo de 
los pequeOO!i produt'lOfC!l del campo. el pillaj.: de los fondos de loo ~tos públicos. pero sobre todo, del saqueo de los 
pueblos coloruales do los tres ~ b) la acumuJ:lci.óa onginatia de capital tuvo por teatro un vastisimo escenario: el 
producto exc.:dctm arrancado a los pobladores de las colooias ~ trnnsronnó en capital y fue invt!rtido en la compra de fuerza. de 
trabajo 3.SD.latiacb alII donde \as ccndicioacs sociales yeconóroicu estaban madw'as para el cambio". 
61," Cfr. Luis VilIoro. "La revolución, de independencia", • en Historia General de México t 1. Ed. Colegio de México. México. 
1981,3",.61$. Dice el autor: .. La revolución de ISla. ( •.. ). Por su composición social, se trata de una rebelión campesinIl~ y 
más adelante, P. 616: ~ lu demartd.u dc los americanos DO se fi.mdarI en el 'pacto social' que los eonqwstadorcs y sus 
dcsccndio:ntcs CSlIlblecieron con la Corona, SUlO que en los derecbo:s de los indios. antiguos y legitimos dueftos del pais". 
62._ Cfr. Enrique Sano~ p. 232. " El periodo de acumulación originario. en Europa. corresporu;\c en Aménca Latina a un 
periodo de expropi:lClón de riquezas y 'deso.cumulación originaria' ~ , como se puede recordar, el proceso de acumulación 
originario. da como resultado "o la disolución del estado en el cual d productor ~ '1lenc en su posesión los medios de consumo 
( ... ) antes dtl (a producción( ... ) n~os para vivir como productor ( ... ) en consecuencia durante lo. producción, antes de la 
finalización de la misma' ~. V~, Roman Rosdolsky. GmesIS y <::'Ib'\I<:tur1 de El caP"'! de Mm (estudios sobre los 
On.andrisse). EeI. siglO XXI. Mé:'Oco. 1978 , pp.312. Asi. ni las herencias comuna.listu ~canas DI las coloniales se 
a~ alas necosido.dcs requeridas por el capiuJ y dcbim ser a.daptadas a él por un requerimiento mundial. 
~!.o Cfr. Adolfo 0I11y ... La Guo:m. de clases en la revolución mexi<::u:la (revoluCión pt:rmo.ncrIlc y aUlo-organiz.aci6n de las 
ma.<w)", en Intsmn;twone de la revn!uciOn WC!l!U. Ed. UNAM·Nuevo. imagen. pp 23 ss. México 1983 6a. En eso. etapa so 
CSlaria desplegando en México la. combuw:i6n de los proo:sos de acumulación ori¡inD.ria de capital, pre!entc en el despojo de 
tienu y 1&11 compaiUu dcslindadoru y de 14 0Uem de las bacicndu contn los pueblos, con el de ~laci6n propIamente 
dicha, manifiesto a nvd de la expansión de un sector industrial(mincro. tcKti). alimenl.iCto) ~ conJIUlci6n. ttndri. importard:es 
~u. en el p&ls. p:w la COIIStituci6n do su fOl'nlaClÓCI tXOrIÓIXÜeao ~al. Por ejemplo, so conjuga lo. 1/I:'<plotaci60 de 
fonnas de compulsi6n c:(t",ccon6tni~ con asailuiWs. 
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movimiento, la perseverancia del espíritu comunitario de los pueblos (Plan 

de Ayala), mismo que permitirá marcar a la revolución como un 

movimiento de significado profundo que no permaneció en un mero 

recambio de élites políticas. 64 

Este movimiento dejará su huella, aunque de manera sesgada, en la 

Constitución de 1917. 

En el régimen posrevolucionario, con el avance de las relaciones 

capitalistas, los indígenas serán subsumidos en el mundo genérico de lo 

campesino, no aparecerán con sus peculiaridades y estarán sujetos a la 

estructura corporativa del PRI. Lo indígena permanecerá, en el mejor 

caso, en un planteamiento patemal- indigenísta, y en lo discursivo en la 

referencia a la " gloriosa" etapa prehispánica, o Como mero objeto . .de, 

folklore. De cualquier manera, con vaivenes, la herencia comunitaria 

indígena propia logrará subsistir hasta la actualidad y sufrirá nuevas 

reestructuraciones65
; una de ellas es la que se manifiesta en el EZLN y 

que se expondrá más en detalle posteriormente. 

Por todo lo anterior se retoma como pertinente que: 

... el concepto de comunidad en su sentida más amplia, ... ( se define ) 
cama grupa ce,.,."da de hambres ,,;nculadas social",.,nte en ,,;rtud de 
lazos originarios naturales, t¡ue han sufrido una mayor o menor 
evolucián, decadencia, determinacián negativo, etcétera. (Quedan 
par tont/1 incluidl1$ la CDIIItJnidlld esc/aYisto, Feudal etcétera J ... 

1.2.5. - EL CONCEPTO DE SOCIEDAD CIVIL. 

Este concepto es de suma importancia en el discurso insurgente, ya 

que a la sociedad civil se le toma como posible aliada en la lucha 

dot,_ Cfr. Adolfo Gilly. "l,..a, guern. de ..... • en Intgpretacj9!lS!. .. Op. Cit, pp. 3Q.31. 
63,_ Cfr. Mari., ChAnta.l8llrre. Ideqlogill,.' indigmiSA! y movjmjqnos jnsij9f,. Ed. Siglo XXI. México. 1983., pp. 57-73 Y 122 ss. 
'-,_ CAflOII Agum Rojas. El problema de! feticbiS!T!9 ro ti! c...prt.!!.l Ed. lIS·UNA.~. Mexico. 1984 .. p. 26. 
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contra el régimen actual. Por eso es un sujeto de inclusión del 

proyecto zapatista. 

Debe recordarse que las formas precapitalistas de interrelación social, 

con el advenimiento modemo habrían sufrido, como ya se dijo, el 

desarrollo capitalista y la sucesiva disolución de sus vínculos 

comunitarios. 67 

En la modernidad, la separación de lo político y los valores 

exlraeconómicos se habrán erigido en lo " predominante", en la nota 

característica de la sociedad capitalista como contraposición a las previas 

formas de relación en modos de producción anteriores que cuentan con 

otros elementos predominantes. 68 

En las sociedades antiguas no se da una separación de esferas sociales, 

y no podía existir porque no hay lugar para que lo económico, en este 

caso autodinamicamente, sujetara o soportara un divorcio de las vivencias 

comunitarias dado que no hay una determinación económica respecto a la 

apropiación del plusproducto'9 

Los lazos sociales vinculan al hombre a través de la ideología expresada 

47. Cfr. Revista .. I¿!. calavera" núm. 14, Inviemo 99. Oír. Ftmando Diaz Enciso. Véase el conmovedor testimonio del j.:fo 
Sutde, en 18~4.1lDte la intcnc!,ÓI'J; del gobierno norteamericano de comprar sus tterras.. prometiendo crearles una reservaci6n: " ¿ 
Cómo se puede CQIIlpr8r o vender el Jlmwnento, ru aún el calor de la ttcrm? Dicha idea nos es descooocida. Si no SOIl'IQS ducilos 
de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿ Cómo podr:ín ustOOes comprarlos?( ... ). Esto sabemos: la tiem no pcrtolcce al 
hombre; el hombre ~ a Iz¡, tierra. Esto sabemos. Todo Va enlazado, como la sangre que litiO a mi familia. Todo VII 

enlazado. Todo lo que 0CWTll. a la titrnlles ocuni.ri. a los hijos de la tierra. El hombre DO tejió la trama de la vida; oil es sólo un 
hilo. Lo que hace ~ Ja tlma se lo hace a si mismo". Buena descripcl6n de! guo ~ so: da ~]a mcrcantilizacjóa M la tkmi a 
la mercantilización de la fuerza de tnhajo. 
&8,- Cfr. Knrl Kosik. Dialéctica de lo concn;IO. Ed. Orijalbo. Col Teoría y práxis. MélCico. 1916. pp. 127. Dlec el autor: .. el 
predominio de la polftica C!I la antig1lcdad, del catolicismo ea la Edad Media, Y de la 0C0D0IlÚa y [os imerescs malCriLlcs en la 
époc.ta modenut., resulta explicable precisamoente sobre la baso, de la teoría materialista, mcdilUltc la cxplieacion de la 
ESTRUCnrRA ECQNOMICA de C3da una de las formaciones sociales antes cit4das~. PlIra (11 caso Me:soa.mericano, vease a: 
Carruco. PIXIro. "La sociedad. mcx1C:alUl". En Historia gst'!q'31 de Mé;sico. Ed.. Colegio do México, T.l México. 19813-. p. 32: 
~ El ~ polltic:o de la cc:onomía es uno de los rugos q\kl han !levado a c:uao:cerizar al M6xico lllltiguo ~ despotismo 
oriental( ... ).:1 domhuo politic:o de la <ICOnornil1 S<I basaba ~.:I control de las obrns hidráulicas del Va.llc de MCxic:o". Para 111 
colonill. en México y sobro 105 conquIStadores, véase, Andrés LinI. Y Luis Muro. .. El siglo de 11 inlcgruc:ión".Hi!!'!oria Ggml 
~ p, 433: ~ Habla un :ú'An de acumulll.ción de tic:rru. DO tIlato por SU signi.fic:ado económico, sino por el prestigio y el 
!:",~ •. 

,- Cfr, 1stv4n M~ I.:! Ims de la mpjgw:jón ro }In Op Cjt p, 141: "Un principio económico de Ilpropiaci6n Y 
redistribuCIón sollll:nCnle puede operar en un nivel ~ alto W: dc$arrollo y presupone UN. rcl.!:lI ... ión, previa 'J politic:amcrrtc 
fijadA, lU1lC: l. procb.¡cción 'J lo. Q,propill.ción~. 
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en la magia, los mitos o la religión; hay una ligazón a la tierra y las 

relaciones humanas aparecen emanadas de esta, el mismo individuo es 

un elemento más dentro del mundo natural y forma parte de una 

cole.ctividad sin la que es inconcebible su existencia, de aquí que no sea 

necesario considerar su separación ya que, para que esta exista, se 

requiere una disociación comunitaria que no es el caso en esos 

agrupamientos sociales, salvo que se los desintegre en tanto tales. 

El proceso de disolución de todos los vínculos extraeconómicos de 

relación social es el de la acumulación originaria de capital. En las 

sociedades modernas las relaciones sociales aparentan estar fundadas 

por lazos individuales, voluntarios y contractuales de conciliación 

universal, pero el aspecto económico, por la división del trabajo, viene a 

constituirse en la • anatomía", en la relación fundamental de la sociedad 

civil. Aunque no agota allí su explicación total ya que en la sociedad del: 

copitDlismo desorrollodo, como CtlSO especiol del modo de 
producción copitolistD, (se) genert1 en $V desen"",MmientD uno 
'sociedad cMI''', (que se constituye en) " uno especie de 
fermento port1 gtlrt1ntizor y hocer funcionar el conjunto de ID 
estructurtJ tDtal mediante I!/ cDllSenso. 70 

De tal manera, si bien se fundamenta en procesos económicos 

tendencialmente autosostenidos, en los que funciona para permitir 

resolver conflictos sin necesidad de recurrir a otro tipo de vínculos, 

aspecto característico de las sociedades premodernas, de todos modos 

requiere soportes ideológicos y políticos de otro tipo. 

Dada la peculiar incorporación que tienen los países subdesarrollados 

con sus elementos precapitalistas, en la modernidad no se generan a 

10,. SonntII.g y VllleciUO$. .. Hllcfll. !.1M ~a poUti~ del <=prualismo pcrifáico", El Eedo ro 91 oot4!i!!TD9 oontgnoonirk;:o. 
Ed. Siglo ;"""'Xl, Mexico. 1990,9'., p. 16S, 
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plenitud las nuevas formas de vinculación social con la respectiva 

disociación de áreas de esa vida social. 

En México, el proceso de acumulación originaria no es un generador 

cabal de nuevas relaciones sociales, se proporcionan al mundo los bienes 

metálicos y recursos necesarios para que el proceso madurara en I .. s 

zonas donde había condiciones para ello, como se señalaba antes, 

provocando una" desacumulación originaria" en el propio país. 71 

Esta situación genéra el que pervivan formas de relación atrasadas con 

otras incipientemente modernas dando al proceso de colonización, una 

mezcla contradictoria de modos de producción precapitalistas y el 

inicialmente capitalista. Este último será, de todos modos, el dominante 

en la formación social mexicana, pero con las peculiaridades expuestas. 

Aunque se logre una incorporación al capitalismo mundial cabe destacar 

que, en estas condiciones, no se posibilita la maduración de una moderna 

sociedad civil, ni de las formas de subsunción formal y real del trabajo al 

capital a las que va asociada, 72 razón por la que se puede entender la 

presencia de elementos contradictorios de relaciones serviles, 

comunitarias y cuasi-asalariadas. Existe una débil " anatomía" de la 

sociedad civil, una débil economía política para el pleno desarrollo de las 

relaciones capitalistas. 

La maduración" civilista" adecuada para lograr la subsunción formal del 

11·Cfr.E.Somo. Lnhistorjrtde! Op Ci! pp. 100-101 

n._ Cfr. Karl Marx. Rsm.!!.!. Libro l, capitulo VI (inédito) "'Tesuh.1dos del proceso inmediato de producción", Ed. Siglo;oo.. 
Mexico.l990. 131.. . p, 54: ~ El proceso de tnlbajo se subsume en el capit.al(ts su propio proceso) y el caprt:Uista se UbICA en 61 
como dirisemc, condIu1or; pm hM c:t( ... } <Id manent direcI&. un ~ de c"l'lotacién di: trll1»jo Iljen<>, Es esto a lo que 
denominó subsunción fonnuJ del trabajo al capit4l". Se ~ porc[U(l! .. En un comicnzo.la subord~ón del proceso do 
trabajo al c:lpital no modifica lIIlda en el modo rcaI de ¡:Ifoducci6n Y pcictiC&11cnlC so muc:str:o. ~Io en lo 3iguicntc: el obrero 
queda bJ,jo o:il mando Y supervisión capitalista.· ~ p. 44. Sólo se coatroLt 14 fuerza de trsbajo, por eso el capitalista sOlo 
CUtntI con l. vil. do 111 plusv..ua absoluta pata l. extru:ci6n de la ganAnCia.(vid. cfr., P. S6). Estt proceso so profundiza ya quo: " 
En la subsunci6n rcaI del tnbajo en el CaPltal{.,,). S" cL:sarrolbm 111 fuerzu productivu sociales del trabajo y merced al trabajo 
en 8f:lII eacalo., se IIcp 4 1.0. apli~¡6n de la ciencia y l. maquinuia I la producción inmcdillL:l.". (Ibicl p. n-73) y se manifcstAri 
"tn!.vQs de l. c:ttrlOCi6n de la pl~¡1I rdllliV#(cfr .• p. 72). 
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trabajo al capital, sigue reflejando sus limitaciones desde el siglo XIX y el 

portiriato, donde México se articula al mundo por medio de un modelo de 

acumulación agro-minero exportador que tiene relaciones de producción 

inmediatas de combinación entre formas asalariadas con precapitalistas 

de compulsión extraecanómica. Así se conjugarán las contradicciones 

propias de la acumulación (explotación en minas, petróleo, azucareras), 

con las formas de despojo características de la acumulación originaria 

(por ejemplo, de los pueblos por las compañías deslindadoras), y sus 

contradicciones particulares."Las pervivientes formas comunitarias sufren 

así un doble embate. 

La historia del siglo XX l11exicano, por otro lado, está marcada por una 

constante contradicción entre concretar a cabalidad el desarrollo 

capitalista "pleno", y la resistencia de los resabios premodemos, proceso 

que se inserta en la lógica de una tendencia mundial de integración 

capitalista: 

Esa I/Ue'" nndt!ncia integradora, (. .. ) modificó el cursa histórico 
t¡Ue hobfo seguida el copitalisma mexicono en CtlSi tada el sigla. 
A portfr de lo ruptura del sistemo fJt1I'fi"fsto, el pofs hobfo nndido 

h«k1 ltfIt1 =-«r menos oJJierta e íntegtVdo o/ exteritlr, sifr¡oc!ón 
t{IIe en general montuVD su Idgencio htl.Sta fines de las oñas 
cincuenta. 74 

El capitalismo mexicano se desarrolló en una fase extensiva de 

acumulación de capital que llegó hasta antes de los años sesenta, 

entendiendo que esta fase se caracteriza por una 'subordinación formal 

del trabajo al capital'. Después se desarrolla una fase intensiva: .. - a 

partir de los años sesenta, el motor de la Qcumulación pasó Q depender del 

abatimiento de los costos d. reprodue<:i6n, tanto de los medios d.' producei6ft 

a,_ Cfr. Adolfo O1lly. (EL Al)," lA Guern de cllLSCS en..:', en trMn?tstJlcionq Op en. pp. 24-2;5, dice el autor que en el 
porfirismo se combinan 10$ prOOCSO$ de acumulaci6rJ originaria ':1 el do acumulaciÓll PfQPiamcnlC, donde, ~nonnalmetrte", 
aquello. le &ln el paso :lo esta. Pero en Mé:aco. se obs:t4culiu la pnmera porque ul cooverúa :ti capital mundial y por la 
inserción que este p&is tenia en 14 dtvisi6n. internacional del tr.I.baJo en CKI momento. AsI subsistitin fCll"l'lm de compulsiÓll 
o:xtnccon6nucas con lu lU&Ianadu. 
'~., Miguel A. Rivern RiO$, Cenjt v U9mn1Zi!ci6n del e:mit4ljpno mp¡sk;tno !9§O-!9S;5, Ed. En.. 001=. Problemas de !'.1élcico. 
MexiCO.1986. p.S5. 



como ,de los medios de vida ".75 

Resumiendo, se puede señalar que aunque la sociedad civil mexicana 

tendrá su surgimiento documental, en el reconocimiento de la ciudadanía 

desde la constitución de 1824, donde también se plantearán los valores 

de libertad, justicia e igualdad, propios de la subsunción formal, esa 

posibilidad no se materializara sólidamente a partir de considerar la 

inmadurez de su "anatomía" o sea de su economía política, no se 

desarrolla en el país, por lo menos plenamente, hasta que no existen 

condiciones consistentes para ello. Es de fundamental importancia 

subrayar que esta madurez no existe en el capitalismo periférico, caso de 

México, donde, por lo tanto, esta sociedad civil tarda en surgir dado el 

nivel económico limitado por la acumulación mundial. 

Tampoco lo político y lo ideológico cuentan con soportes relacionados con 

una suficiente maduración capitalista, cosa que agrava la situación. 

Por lo dicho hasta aqui se puede definir a la sociedad civil:" 

1.- Como una esfera privada de las relaciones sociales. n 

2.- Que se estructura teniendo como elemento determinante a las 

".,!.l:!iQ,. p. 23. 
7d .• Cfr. Norberto Bobbio. 0040 gobierno v socioe.:bd. Ed FCE. México. 1996. 4' reimp., p. 63. El concepto de sociedad civil 
se ha prestado Il múltipl<es interpretaciones, como so coastaIa allí: .. El devenir histórico ha demostrado la vllriedad de 
significados incluso ~ ~ si bajo los cuales ha sido U$11da la eKpte$l6n soaedad civd". El autor la dcfiM ( en 
"apuntes pan. una histona de las organiuciODCS de la sociedad CIvil en Mexico", Revista Sociedad civil no. 1. Vol. II. , p. 10, 
Ed Demos. Me:.Qco. 1998.) como ••... la esfe:n de: reladones en.trt btdMdll<lS, ICrupos y orpnhadonc:s qtle se doarroUa 
fw:ra. de las rdadones d~ podClr, qtle ca.racterlzan a las or¡anlzadones ¡ube:rnammUlcs". Pero el uso históricamente 
~o del concepto ticuo existencia propiamente modcTnu· ~itruista. Como señala Han:;. JQrgcn KrahI ( prefacio :lo la 
jntroduccjón genga! a la sritiC8. de econ9!!IÍa po]!tica de MILfX, p. 10: .. la sociedad burguesa consiste en que esta relaC16n 
univasal, a través de la organiución de la propiedsd priVII.=' reúoc:lo los individuos pero oen ubstt:lC10. En concreto !os marniCOIl 
alejados de los otros. De eSl¡t dialéctica Mee la independencia de las relaciones sociales, que so han convertido en l.Q\:l especie d 
segunda naturDJCZ3. En =nbio, IIIS comunidades, las tnbus. etc., están siempre ligadas ", fOlm3S org.anizD.tivns verdaderamente 
·nll.tur:tles' en C\WIlo codifícadas y que, por lo tamo. no pueden eonstrtuir W\S baso de: relaciones". La sociedad civil se 
cneontr:uia en la esfera de la circulllCi6n de C3pitD.I é"Q el , momento do las voluntacles para lIr1'ILnCDr el proceso productivo 
copit41m:.., pero no termina alllllU complejidad. 
n .• Lidio. Giro[L .. Ni r2cionUistas ni ~ po;u[Widldes sociOQÜtUraJes del proceso do modernización o. [a 
mexicana", en Lo pUblico y 12 privado RevistI sociológica no. 22, maYOJunio de 1993, aAo 8. México •• pp. 16~. Se def~ .. 
como aquel iUpCCto de III VIda social que cads miembro do UD grupo benc por suyo propio .. .Io que babituaJmcntc se conoce 
corno 'intimidlld·. Aqul ~ enti.etKk a10 privsdo como wbrto irldividwl que es Cl'elldo y concebido IL partir de la scpna6n de '1 vida penonaI contr.llo. cotnuní'lMía que prcvo.Jeció en las fuca prcmodertw.. 



re/acicmes ,ecenómicas.que pueden entenderse como la • anatomía· 

de la sociedad dado el tendencial automatismo con que cuentan 

para sostener las relaciones sociales. 

3.- Pero sin entender que lo económico agota al concepto de 

sociedad civil, que se constituye también por el espacio de la 

,pel'Suasión y del 'consenso basado centralmente en el despliegue del 

individualismo, la racionalidad, y reglas de orden universal que 

soportan al conjunto social 

L.2 .. :6. - ·EL C0NCEPTO DE ESTADO. 

El ES,tado, .bajo la forma de régimen polític~, es considerado por los 

zapatistas como un sujeto de oposición, enemigo de sus 

planteamientos. Esta es la razón por la que aquí se le aborda como 

otro concepto clave para esclarecer su proyecto político. 

La forma de estructuración estatal no . es ajena a las culturas 

precapitalistas, en un primer momento, él "Estado' se genera debido a la 

necesidad de autoprotección del grupo social ante las amenazas de 

otros.78 Su existencia precolombina no contradice la subsistencia de 

relaciones comunitarias de colaboración recíproca, ya que las culturas 

me'Soamericanas no tienen una estructuractón de clases sociales"Se 

ejerce un despotismo que no reconoce controles institucionales, formales 

o informales, es un poder personificado en exceso,oPero en él no hay 

separación de lo político y lo económico o intereses generales e intereses 

,. ." Cfr. Pedro Camsco ..• La ~odad n1C:aCIUUI" , ClI Historil:!. o.mmJ ... ~ p. 191: "la necesidad ~ defender sus 
UltcrCSCS y de ~ contn.l4$ agresiones de otras tribus", "la propiedad mbal ~ como propieclad del EstAdo", 
",- Cfr . .!lili!. .• p. l!>l. : " Pua e)ClUllinar el tipo d.e ~aci6n que c:Ustla en mesoam.:nea no es fl]!Mjor mod.llo el tipo de 
cluc .social que clCistol en lu sociedades modernas, donde rige lo. igualdAd de todos 101 ciudadanos ~ 111. ley Y la posibilidad 
teórica do 41eanzAl' li'brerncnlc hls dbl:mtu posiciones socillles. Es mós adecwLdo utiliur el concepto de estamento. como 
a.tcgona juridiCl que combina todo un coajwno de func10acs ocon6micus, pollticu y sociales. distiatas para. cada cstamcnto". 
"'" Francisco G6m.:z.Jara. ~. Ed. P0rrú4. Mé:tico. 1994 p, Clt. p. SíI.~ Sol CJCI'CC lo. represión '" tr.avb de los guerreros 
~ dado 011 ~ Yll sedAlado de este modo de producción, :UCIIZ'!%4nn UD ~I rc~". 
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privados,SLl ,práctica 'es ·entendida como beneficiosa para el interés 

común. 

Las sociedades capitalistas, a diferencia de las comunitarias, se 

fundamentan, tomando la separación social como premisa, en criterios 

individualistas, racionalistas de validez universal, pero que generan, como 

fundamento ceAtr-al,una vinculación humana que parte de criterios 

económicos tendencialmente automáticos que por ser tendencia les, y con 

el fin de asegurar la reproducción del sistema, requieren el 

establecimiento de normas o reglamentos esencialmente jurídico- políticos 

para asegurar la interrelación y estabilidad social. ., De ahí que el 

derecho y el Estado sean necesarios. 

Estos factores tienden a favorecer la eliminación de todas las fonmas de 

relación antiguas que caracterizaron a las sociedades premodernas·2 

La legalidad será establecida bajo acuerdos contractuales y en una 

técnica jurídica de derivación de nonmas que regulan las relaciones 

sociales. 

Se aspirará, se asegura, a preservar la voluntad privada de la que el 

Estado o sociedad política será guardián, por lo que se abrogará el uso y 

monopolio legítimo de la violencia. 

Para la convivencia social, la sociedad política se adjudicará la 

delegación en el ejercicio de la soberanía popular, de la voluntad general, 

aspecto que se traducirá en la sobreposición de una soberanía estatal 

donde la ejecución del poder centralizado se alcanzaría por medio de la 

elección de un cuerpo de representantes que personifican la soberanía a 

.1._ Cfr. Am:\!do córdOYlI. S.,.;j.;d.,d v E~!:'Ido ~n ~1 mundo modenlO. Ed. GnJalbo. M.!xko 1976, 12', . p. 119. 
a:-Cfr.l!:ili!.,pp. 22y31. 

46 



nombre del pueblo quien, se.pretende, les dará legitimidad." 

El derecho funciona como relación universalmente aceptada, igualadora 

de los ciudadanos sobre la base del individualismo imperante, por eso el 

derecho existe, a plenitud, una vez que se han anulado las formas de 

vinculación comunitaria.84 

Aquí la razón, sólo jurídica, agota el humanismo sobre la base limitada de 

la voluntad, es cosa que refiejará cuan acotado es su alcance ya que se 

niega la situación real integra. Los conceptos fundantes del derecho 

serán valores tales como: la lib.ertad, entendida como la facultad de 

realizar lo que la ley posibilite, nada más. Lo central de la legalidad, se 

dice, parte de la justicia, pero esta es considerada como un valor ético 

confinado al ámbito privado. 86 

El derecho aparecerá, limitadamente, como encamación de la comunidad 

real de individuos que en tanto ciudadanos con derechos políticos 

pertenecen a la "comunidad" estatal o sociedad política, pero donde su 

existencia real cotidiana es ajena al grupo, y en el que se le abandona a 

la libre iniciativa que coincide con la idea del libre mercado, posibilitando 

la subsunción formal del trabajo al. capital para asegurar la relación 

contractual asalariada. 87 

El derecho será un recurso para conjuntar a productores, comerciantes 

libres y después a los demás, aún en su cotidianidad, sobre la base de 

83._ Cfr. llilib pp. S I_S2. 
"' .• Cfr.~"p,31. 
",- Ruggiero Romano y Albato Tenerrti. "Los fundamentos del mundo moderno", en Hjstoria Hniyeml vol. 12. Editorial Siglo 
)00, M,oxico, 1976., p. 131 ... El humnnismo pretende surutuU' el sistema mentDl jenirquico de la sociedad medicval con una 
perspectiva <¡1Ie, si bien es mdívidualista. tiende la una uniÓll fmema. y:lin desiguAldades sustmcUalcs entre todos los hombres", 
y mis AdIllune. p. 136 ... El humanismo. en su COI\iuntQ, babia querido devolver ~ hombre 111~ón ético. y la percepción 
diftct.I ck su propIO mundo y. en consecuencia.. loe mtdlos artisticos p4t:l ~Io. los likTDtios pat:l celebrar su valor y los 
ótico-polltico:t. panL dominarlo y oonstnItrlo", 
M,_Cfr,A.Córdova Soci.:da.dy Op Cjl pp.llS-1l9. 
".- Cfr. Thi!!. pp 61. 116. 
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esos acuerdos contractuales, as objetivo que se hacia necesario para 

neutralizar a los.discrecionales y absolutos poderes medievales. 

Históricamente el avance capitalista requería un poder centralizado que 

permitiera aglutinar a la sociedad dado que los vínculos ideológicos 

premodernos se diluían. 89 

En Europa serán los Estados absolutistas quienes abran la puerta a los 

Estados modernos, cosa que corre paralela al desarrollo del 

mercantilismo, del que va de la mano, y con el que tiene como común 

denominador el apuntalar la disolución de los vínculos sociales 

sustentados en la compulsión extraeconómica. 

Así pues, el Estado, como espacio compartimentado del hacer político, 

nace históricamente del absolutismo y deriva lógicamente del capital.90 

Su manifestación fenoménica es la figura del régimen político que expresa 

la condición histórica específica de un país. 91 

En resumen, el fenómeno de la generalización de las relaciones 

capitalistas hace aparecer al Estado, " por un lado, fetichizando su 

carácter de clase al pretender la legalidad e igualdad para todos sin 

distinción, pero, por otra parte lo esclarece al manifestar su autoritarismo 

cuando el sistema en su conjunto es amenazado y funciona como su 

protector. Como "un capitalista total ideal"." 

111,- Cfr . .l!ili!:, p. 226. 
",- Cfr. ~ -pp. :220- 222. 
~.- Cfr. Gtlberto Mathias y Pi.:n'<l Salll.ffl3. El est:1do !.ObredesruJyltlldo Ed. Era. México. 1986. Colccc, El homm 'i su tiempo 
p. 28: ~ El Esbdo no ha sido solan\C1ltC el garnntc de las relaciones de produCCIón capitalistas, incluso en el caso do los Pa1StS 
capitalistas hoy día desurollados( ... ). Ha sido wnbi<in productor de esas I'lllaciOllo, Sabemos. cómo y hasta. qué punto 111 
burguesía naciente pudo utilizAr lI.I estAdo no c.pitaIista PMI. ,,~ la relaciones roercant1lcsM

• 

9L._ Llzis!., p.15.~ La wtonornIa relativa del Estado ~ en relación con una clase, la dc:it régimen politice se dcf.LnC en relación 
con las cla.'\CS y las frsccioncs do:! cla.so~, 
r.,_ Cfr. O. MlIlhiu y P.Salama. Q2...Q1.. p. 1 S. ~ el Estado es una abstrucclón. Su naturaleza. de c_ ( ... ) , se deriva' dd capital. 
concebido COf'OO categofi&. en los paíscs dcsarrolladoe. o e.,,) de b. ' tcODOmia mundi'-l constituida' en los paises 
subdc:wrollados. El ~ politic:o es la forma de e~ del csu.do.~ 
".-I1!i.!1.. pp. 26-27: M en el niw:1 do la doctu.o::ión lógica la gentnllización de l. mcrcanda tI~ dos cf'cctoa contradictorios
fctJduza w rcllCiono socilllo:s, y ¡u dcsfdicluu... 
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Todo ello es válido para un desarrollo capitalista pleno. 

Para las sociedades capitalistas subdesarrolladas el proceso varía, ya 

que si bien la estructuración estatal no les es ajena desde la época 

precolombina, su existencia se liga con la vida comunitaria de 

colaboración recíproca, donde no hay, de origen, una estructuración de 

clases sociales. 

Ni aún él "Estado" colonial, con su precedente feudal europeo, puede 

entenderse como separación del espacio político respecto al económico. 

La sociedad estamental que lo caracteriza impide la posibilidad de 

ubicarlo así, ya que por más que existan clases sociales, no son 

sostenidas sobre criterios económicos autodinamicamente erigidos. 

En la economía e historia mundial moderna el tipo de inserción de los 

países "subdesarrollados" no coincide con la de los industrializados, 

porque en la conformación de sus estados y sociedades no se ha 

generalizado igualmente la relación trabajo asalariado- capital y se 

presentan muchas particularidades. 94 

En los países subdesarrollados: 

• .• se puede deducir de la economfa I/IUndlal amstifuida la 
naflll'fllua de clase de los Estados de la periferia. l.tJ nafurakza de 
clase de los &tados que se canstituyen estó conferida por el tipo de 
relaciM que estos últimos estrfn obligados a mantener con los 
Estados- naciM del centro, desde el fin del siglo XIX." 

La intervención estatal es necesaria en cualquier sociedad capitalista,96 

El primer efecto hace :lpareccr al Estado como situado por encima. do IIIS c:lues sociales. Del segundo efocto se deriva la 
n~id4d 16gi~ del Estado. a un lado y por CIlcuna de la soci.:cW:I civil, el Estado es un 'caprtalista total ideaJ:. Tiene uno. 
Ilutonomia relativa rcspcao del capital porque derivo. de él. Su materi&1iuciÓll es el régimen politico. Este tiene una autonomía 
relativa respecto del conjunto de lu clllSC:a socioJes~. 
"',_ Bili1. p. 27. ~ LA deducción de! la nutI.nleu de cl3So:l del EswSo en los paises dcsarroUados viene dc la hipóCcsis de la 
~izaeión de la mcl"CMCfa, ( ... ). En los países subdesatroUados esta deducción queda CI tela dojuicio~. 

," Im!b p. 42. 
011,. D1.i.!!:.. p.'O: .. lA; ~mción tsIalAI dependc( ... ) de 1rI::s f3d:om: el diferencial de las tuu de gzmancia, la ley de baJ3 
tcndcncW de esa tasa. el ruvel alcanzado por lu fucr:w productivas", $(, dioc &JI! quo:: los dos pnmctOI aspectos sc tr;\Chwcn en 
IIWl1cncr lu relaciones di! produCCIón Y que lo ultimo muest:r:l como el Estado proctuco d~ lu ulaciooea cap~ 
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pero en los países subdesarrollados se agudiza porque el capital es 

inmaduro y débil. 

Los países desarrollados, por ejemplo, tienen mayores recursos y una 

generalización de la relación asalariada, contando con una importante 

función en la reproducción de la fuerza de trabajo, consideración que no 

se aplica, íntegramente, a los países subdesarrollados ya que hay, por 

ejemplo, una socialización fuera del mercado que tiene una fuerte 

presencia del sector informal. Aquí, la intervención estatal es mayor dadas 

las más intensas e imperiosas necesidades en estos lugares y la 

insuficiencia de la relación capitalista. La reproducción de la fuerza de 

trabajo sobre la base del salario, se complementa con estrategias de 

subsistencia no burguesas. 97 

El Estado sobredesarrollado de los paises "periféricos", por lo expuesto, 

se sostiene sobre la base de tradiciones culturales premodemas 

autoritarias ya que no hay una plena relación económica autónoma de las 

otras esferas sociales. Por ello hay inmadurez económica e inmadurez 

política. 

A diferencia de la intervención estatal, emanada de la maduración 

capitalista, la intervención pública, manifestación concreta del Estado, se 

expresa a través de regímenes políticos sustentados en una legitimidad 

de raíces premodemas que obedecen a condiciones históricas 

determinadas de formaciones sociales concretas híbridas enmarcadas en 

correlaciones de luchas de clases específicas, no nucleadas solo 

alrededor de la contradicción trabajo asalariado--capital, sino articulando 

también otro tipo de relaciones atrasadas. 

VI._ Cfr.ll!S.. p. 49- 74. 
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Si la intervención pública en el capitalismo pleno obedece a dos 

funciones, una. de acumulación y otra de legitimación-represión," 

entonces la primera emerge de la madurez capitalista y la segunda 

obedece .a la dinámica de clases centrada en la relación originaria de 

trabajo asalariado- capital, por tanto ambas mantienen niveles de 

abstracción diferentes. 

Aunque en general la intervención pública se ve determinada por tres 

factores: 

... el régimen de tlcumulaciÓl'l dtHl1ilklnte, el Estildo y /" e1l'tJluciÓII 
preYista de la lucha de clMes y de sus fracciDlles y la expresión de 
estas luchas en el nivel pDlftico. If:n los pDíses capitalistas 
desarrollados, la base de la legitimación se sitria en el nivel del 
análisis del fetichisma de la mercancía," 

Todos confluyen para lograr la extensión de la subsunción real del trabajo 

al capital. Acompañando la avasallante reproducción de la fuerza de 

trabajo hay un correspondiente desarrollo de la circulación mercantil, de 

la sociedad civil contractual, y del parlamentarismo. Pero en caso de que 

no haya esa modernización, ya en la época de la mundialización 

capitalista, entonces se tendrá que recurrir al " fondo cultural" propio de 

cada formación social en que el origen de la explotación y dominación 

consiguientes se darán sobre la base de formas de gran compulsión 

extraeconómica, de gran autoritarismo y violencia, donde lo legal es 

endeble y cuestionable: 

La base de legitimaciÓn no se sitria en el nivel del análisis del 
fetichismo de ItI tMrctlncfa en los paises subdesarrollados... la 
legitimación, tal coma se presenta, es una combinación de 
legltimacián 'tt"Ddícianal' y de 'legitimación capitalista'. lIJO 

111,. Cfr. Im.!!. p. n, 
11'1,- fiilil,.p. 77. 
lOO,. nrut.. p. 77·78. 

51 



En estos países: "La autonomía relativa de los regímenes políticos, forma de 

exist~ncia del dado, se concibe. en un doble. nivel: su rt<lCión (su forma.ción 

social) y los naciones del centro (sus regímenes políticos)" .'" 

La intervención pública en los países " periféricos" obedece a su 

dependencia al "centro capitalista" pero sus políticas específicas se 

definen por las correlaciones de luchas internas donde el eje de conflictos 

no es plenamente el de la relación trabajo asalariado- capital, ya que se 

destaca más el fondo de dominación precapitalista violenta, de 

"legitimidad restringida", JO, que es explicable por el fondo cultural 

premoderno que las caracteriza. 

Cuando un Estado tiene una acotada legitimidad capitalista y otra 

precapitalista amplia, entonces: "el estado no s. beneficia de una legitimación 

suficiente para ese tipo de intervención e intenta utilizar formas de legitimación 

no capitalistas en su provecho. privilegiando ciertas etnias en detrimento de 

otras" . 103 

Por todo ello se puede afirmar, esquemáticamente, que a un Estado 

inmaduro, capitalistamente hablando, corresponde una sociedad civil 

inmadura y donde también lo recíproco es cierto.'O< 

El siglo XX mexicano también está marcado por la constante 

contradicción entre el desarrollo capitalista y los resabios premodernos, 

situación que se inserta en la lógica de una tendencia mundial de 

10\._!2i9.. p. 79. 
1<Y.!,_!!ilib pp. 97-ss. 
IOJ,_ Thi4-. pp. 10:5· 106. 
161._ Cfr. Heinz Sormtag y Héecor V.:llecill03. El Est.!!do en el c:m!!.a1ismó. 9p Cit. pp. 160-183. Se dice que., p 169:~EI 
capitalismo desarrollado. oomo caso c:specio.l del modo de producción capitalista., genera en su dc:senvolvimien1o una 'sociedad 
civil' ", que es .. W\Il espccio:¡ de fcnncnto p4J'Il garttDtizM y h~ funciOrlDt ql conjunto de la tstruc:tun!. tota.l mediante el 
<:OnStnSO"; sostic:nom que aquella se fi.IndantartA en pr<)CC$OIS o:onómicos .wtosostenidos y que CsuI. robusta sociedad civil penni~ 
resolver eonflict05 sU:a lIOOI;Sid4d dc r«WTir .Jo politico. pero, subnl.~ que /:$lO 11() existe en d capitalismo periférico dado que 
.. esta sociedad civil .no ha surgido", Tambien obstrv&n que como el nivel económico del capit:Wsmo S'Ubdcsamillado esta 
casrndo Y dctemU.n.do PQr b. acumulación mundial.. y )'llo que lo polftico ti id«Ilógico DO CUCIn1A con seportCS de madutación 
capitAlista. enlOnOetS éll hacer del EMdo es do un g:nn lIutoritarismo. siendo ~ un E.N.do de excepción ~ postura 
coincidente con 111 que lIC ha expuesto lIJ1teI por SalUNI y M3thlu. 
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integración capitalista:" Esa nueva tendencia integradora,C. .. ) modificó el curso 

histórico que había. seguido e.1 capitalismo mexicano en casi todo el siglo" ,105 

En la revolución mexicana se sientan las bases para el surgimiento de un 

nuevo régimen, cuyos elementos conformadores no permitirán el arribo 

pleno de un Estado moderno: "Cuatro son los rasgos distinti_ más salientes 

del segundo Estado nacional mexicano. Q saber: 0.) lo. democracia representativa, 

b) el presid.ncialismo, c) .1 corparati.,;smo y, d) la gestión económica directo". ,,. 

No se puede hablar de un Estado capitalista desarrollado, porque no hay 

el intento de avanzar en la subsunción formal del trabajo al capital, dada 

la insuficiente generalización de la relación asalariada. Pero en medio de 

una exigente inserción de México en un mundo capitalista en expansión 

se da una mayor presencia del aspecto político- estatal, con ausencia de 

fortaleza económica y con una débil sociedad civil que no viene a 

favorecer el desarrollo de la burguesía. Conviene recordar que: "la 

Implantación d.1 Estado nacional corre paralelamente Q IQ formación y 

consolid<lciÓft del C4pita/ismo, así como de '" clase social que lo p"""" ..... La 

burguesra. Pero este proceso ha sido distinto .n las metrópolis del C4pitalismo y 

en su: dependencias". 101 

Por lo anterior, la soberanía aparecerá asociada a la implantación del 

Estado nacional y, para el capitalismo, como un requerimiento de 

desarrollo de los mercados nacionales, es decir en un sentido territorial 

por una parte, y en un sentido de ejercicio de poder por otro lado. La 

estructuración política estatal se abrogará ambos, confundiendo Nación

pueblo con Estado y sobreponiendo la soberanía estatal (estructura de 

gobierno) a la soberanía popular (fundante del Estado), contribuyendo así 

LOS,_ Miguel A. Rivera Rios Cmi. v Op Cit.. p, SS. 
¡OII,_Juan Felipe Leal. La bUnrus". y.¡! gte40 m.exiCMO . Ed. El C4lnllito. M,slClCO> 1987. 13" • p. 11. 
101 .• 1l!.!.IL p. 12. 
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a afianzar el fetichismo capitalista, ahora no sólo igualador en la 

ciudadanía sino en el común denominador de lo nacional. 

En México, no obstante, el tema de la soberanía tendrá un contenido 

popular, documentada por primera vez en los Sentimientos de la Nación 

de Morelos, que se da bajo la lógica del ejercicio practicado por la vida 

comunitaria de los pueblos,'08 aunque después, la conformación estatal 

creada adquirirá un dominante carácter autoritario que deja de lado 

. aquella experiencia. El aspecto territorial también sufre constantes 

amenazas, dadas las insuficiencias mencionadas, durante el siglo XIX, en 

los intentos de constiíuir un Estado mexicano, 109 se vivirán los embates 

de las potencias expansionistas como Francia y U.SA 

En el país, por tanto, la expresión de la soberanía estatal y el hacer del 

Estado se fundamentarán, en gran medidad, en valores extraeconómicos

premodemos, situación que caracterizará a su Estado como uno de 

regímenes de excepción permanente. 

Con los elementos vertidos podemos definir al Estado como un 

espacio separado de las relaciones sociales en el que los individuos 

se vinculan a partir de un elemento abstracto; el de ciudadanos, es el 

campo de lo público, supuesto unificador de la sociedad y opuesto a 

lo privado, propio de la sociedad civil, Su misión fundamental es 

garantizar el cumplimiento de lo contractual-individual para 

salvaguardar la subsunción del trabajo al capital, disolviendo los 

loa,. Cfr. Cpm!ftuc.Ó!'! Pp!ftica ~ lO!! F$'Ñ" Umoo" M('~. Et una ediCIÓn coordinada por }aVl« Moreno Padilla. S~ 
CQt~ que el conoepto de sobcnuúll es u,sado por pri.rnen vez en el documento mencionado. E.d. Trillas. México. 1998 144. p. 
72. 
10\1,_ Cfr. JWIlI Felipe 1,..:n1. Lo. buwsla v Qp Cit. p.3. s.: U'ataba de: ·Supenll' la división estamen1o.l o ele 'C4SW' Y ele 
retmlplWLfla por 1:1, figura clllSista de ClU~:l~. Así, se siento. la base pan. ti Mcimio:nto de la :socie4ad civil; (p. 4) "los 
cllmbios juridicos y pollticos que se anunciaroa ~ La repúbli~ fedcr:l.l de 1824. C:OIltnbuye:ron u. impulw d paso de una 
5OCI.odad estamentAl lI. una SOI:itdlld civil", El EsLado que surge <:S, p. 5., liberal - oligárquico, lISi, contndictCJriamcnt.:: 
"Sancionab4 la iguo.ldad legal y politica de 10$ ciudada.nos Y la líbertad de pensamientos de cultos. Conceb¡. al indJviduo como 
principio ~or cIc 11. SC>Cicdad Y Il si rrusmo oocoo simbolo praatC y promotOr de los intereses puticulll,l'CS", pero wnbién. p 5: 
"&11 14 expresión politi~ :adm.inistr.t.tiva ele los e~ ~ por 10$ olignrquiu- regionales y 10C4l~ nW 
~do:!lp&b-. 
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vinculas premodemos. El Estado se manifiesta, concretamente, en 

regímenes políticos que expresan las condiciones específicas de su 

actuación en una formación social y territorial determinada, 

Feflejandoasí ,las condiciones específicas y contradictorias que la 

caracterizan. 

Los Estados de los paises subdesarrollados carecen de una sólida 

estructuración económica capitalista y de bases indivídualistas, 

racionalistas y de reglas de orden universal,"· tendrán bases de 

legitimidad restringida y serán Estados de excepción permanente. 

El caso anterior es el de México, este hecho no dejara de tener sus 

consecuencias a la hora de pretender conformar, modificar o enfrentar a 

su régimen politico, 

LLO,_ Cfr. Lidi~ Girola. .. N'i r:acion4list:l.1 ni dc$cncant5q ." . C'I\ Lo público y Qp Cjt pp, ¡65-¡gS. 
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CAPITULO II.- CONTEXTO SOCIOPOLITICO y ANALISIS DE 

CONTENIDO EN LA ELABORACION DEL PROYECTO POLITICO DEL 

EZLN (1994-1998). 

¡ Ay utopía 1, cabalgadura que nos 
vuelves gigantes en miniatura. 

o •• Quieren prender a la aurora, 
porque Uena la cabeza de paj~QS, 
embaucadora, encandila a los 
ÜllsOS ya los benditos. 

Por hechicera, que hace qlre el 
ciego vea y el mmIo hable, por 
$ubversiva de lo que esta mandao 
mmuJe quien mmuIe. 

¡AY!,j«Y utopÚl.!, que levantas 
afanes de rebeldia. 

¡Ay moptal, como te quiero, porque 
les alborotas el gallinero. 

{Ay! ¡ay utopia! Que Ilbunbras /qs 

candiles del nuevo dia. 

UTOPlA. 

Joan Manuel Serrat. 

2.1. EL NIVEL SOCIOPOLITICO DE ANALISIS. LAS 

COYUNTURAS . 

2.1.1. DEL 1 AL 12 DE ENERO DE 1994. LA GUERRA ABIERTA. 

El 1 de enero de 1994 abre con un acontecimiento inusitado para la 

inmensa mayoria de los mexicanos. Un grupo armado inicia la toma de 

cuatro cabeceras municipales de Chiapas, la acción adquiere la forma de 

guerra frontal y no la vía del ataque guerrillero. Este hecho chocó con el 

sustento básico de los estados actuales al cuestionar la prerrogativa de 

ser los únicos que pueden contar con: " el monopolio de la legitima \/folencia 
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fisica" ,111 

Desde la primera declaración de la selva, documento en que por primera 

vez hacen público sus motivos, se dan particularidades que presentan al 

EZLN, nombre del agrupamiento, como novedoso respecto a otros 

movimientos armados. Es de destacar la constante referencia a la 

búsqueda de la legalidad y la legitimidad, que ellos sustentan en el arto 39 

Constitucional bajo una concepción propia y pidiendo, además, a los 

poderes de la unión que no son el ejecutivo federal, que aquellas sean 

restablecidas. 112 

La 1 a. declaración de la selva, declaración de guerra, es presentada 

cuando México entra formalmente al Tratado de Libre Comercio (TLC). En 

ella los insurgentes se acogen a las leyes internacionales que regulan las 

situaciones bélicas. 

El gobierno federal, aunque no rápidamente, da instrucciones al ejército 

federal para perseguir a los zapatistas, quienes se repliegan a posiciones 

de montaña de manera ordenada, militarmente hablando, lo cual refieja 

una preparación previa para estas situaciones. 

Para el día 9 de enero se da el intento de algunos sectores de la sociedad 

civil para enviar víveres y otros materiales hacia las poblaciones 

afectadas en la zona de conflicto, pero la iniciativa no prospera ya que es 

impedida por el gobierno.'" 

En los subsiguientes días se presentan las primeras modificaciones en los 

espacios políticos. El día 10 se dan cambios gubllrnamentales al ocupar 

111,. W~, MIL'" E' poI!tkoy~! cjentitjso.. Ed. l.4Red&!Jooa..,. Premio. Editora. Mélcic:o. 1981,2". P 9 
m .• Cfr. EZL"'I ... Rcclw..m apoyo del EPR". 29 de ~gosto '* 1m., en Poc;umgnto! y. E:ZI N 3 Op Cit pp. 366·370. A 
c:atc rcspco;to, ~ ta difC'm1ao. que el !IlÍllmO EZL'l se NCOIl.OO: coa respecto • lA otra. tuCfZll. armada, el EPR que surge -en el 
EmdoclcOUmcrowJunioclc 199$. 
m .. Cfr. PaulinA Fcmindcz. Cronología de S!.!9tn)!!#los dt ICVI!!!t3'Iljgrto. Ed, Manco., Mé:o.co. 1998., p. 1. 
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Jorge Carpizo la secretaria de gobernación en sustitución del que fuera 

previamente gobernador de Chiapas: Patrocinio González Garrido, y es 

nombrado comisionado para la paz Manuel Camacho Solís."4 

El 12 se desarrolla una impresionante movilización nacional contra la 

guerra, sobre todo en el Distrito Federal, con el objetivo de detener la 

confrontación, ese mismo día, Carlos Salinas ordena el cese unilateral del 

fuego del ejército federal y anuncia el propósito de iniciar platicas con los 

inconformes."'EI EZLN responde poniendo cuatro condiciones para iniciar 

las conversaciones: demandas económicas, sociales, políticas y el cese 

de las hostilidades."6 

Así, en tan sólo 12 días de abierta confrontación se pasa de la acción 

militar, debido a las movilizaciones del sujeto politico que 

representará la sociedad civil, al freno de los ataques entre ambas 

fuerzas. Es decir la acción política militar es reorientada por la 

reacción de un tercer actor. Esto provocará que se transite de lo 

extradiscursivo al terreno de lo propiamente discursivo, por ello sé 

justifica tomar el dia 12 de enero como un cambio de coyuntura en la 

situación. 

2.1.2. DEL 12 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 1994. LA 

MOVILIZACION POR LA PAZ, ARRANQUE DEL DIALOGO Y EL 

PRIMER TROPIEZO; EL ASESINATO DE COLCSIO y LA ALERTA 

ROJA. U1 

LL~ •• Cfr. nilib p. 1. 
113 •• Cfr. JliliL p. 1. 
IIG,_ Cfr.lli2.., p. 2. 
LU,. Cfr. Yvon Lo Bol SUbsom!!f!da'M }fm:oe!. ;¡ su* ... ~ .. p. 248-249. LA. validez de dcfuur 0:1 _insto de Colosio 
COfIlO un corte en el periodo es rmpalcWla por la coosidenaci6n de Marcos CU&Ddo cxprosa: .. Fina.hncntc todo ~ proceso de 
diálogo :100' VIl ~ CMaJO d 23 de Mano CIWKIo wsinan .1 Colosio· y lUlto III pregunta de lo decisivo del acontecimiento. SIl 
tupOndc: K.ú. eso demucscro. que ese gobIerno no ticno capacidad de oegociu, ~ en. crisis, DO es posible llegar 11. un acuerdo 
~lc con un gobio:mo que = en. tris~ lA bala que mat:a" Col~omat.t a paiJbjlidad del llCUmo do pez con tJ E.ZL.'l", 
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El inicio del diálogo y la detención de la situación de guerra abierta 

reforzada por la movilización de amplios sectores de la sociedad no se 

redujeron a los diversos agrupamientos de izquierda o de expresiones 

partidarias, aunque estos estuvieron presentes. Esta movilización, del 12 

de enero, contribuyó a que los dos actores confrontados adoptaran 

posiciones específicamente políticas para el tratamiento del conflicto, 

destacándose el diálogo, aunque no se anularan otras, a veces riesgosas 

para el primero, como se evidenciará más adelante. 

La sublevación tendrá como consecuencia más cambios políticos. En el 

escenario chiapaneco, el 18 de enero renuncia Elmar Setzer como 

gobernador de Chiapas y lo cubre interinamente Javier López Moreno.'18 

El día 24 el EZLN presenta cuatro demandas para arrancar el diálogo.'19 

Ya para el 16 de febrero el EZLN libera a Absalón Castellanos, general y 

ex-gobernador de Chiapas que fue considerado prisionero de guerra, 

tratando de dar un gesto de buena voluntad para las negociaciones con el 

gobierno."" 

Así, del 21 de febrero a marzo, se inician conversaciones en la catedral 

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, espacio definido de común 

acuerdo entre las partes. En el se da una numerosa presencia social vista 

en la creación de cinturones civiles de paz. Después los rebeldes hacen 

algo novedoso al dar una muestra de un nuevo estilo de negociación. 

Comienzan una consulta a sus comunidades para conocer la postura a 

adoptar ante las propuestas gubernamentales. Este proceso es detenido y 

el EZLN se declara en alerta roja, "'dado el asesinato del candidato 

UI,_ Cfr. Psulinll Fcmándc'z. Cron91oBia, ~ p. 2. 
m._ Cfr. ~ p. 2. 
:} Cfr. Ihij.. p. 2-
.·C&.~p,2. 
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presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el día 23 de marzo. 

El temor zapatista radicaba en la posibilidad de implicarlos y, con 

ese argumento, atacarlos militarmente. Los insurgentes consideraron 

que ese asesinato político marcaba el fin del diálogo y actúan en 

consecuencia estableciendo la alerta roja. Como se observa, el inicio 

del diálogo se entorpece por un acontecimiento político que cambia 

el escenario inaugural del mismo, por lo que el 23 de marzo se puede 

considerar un giro coyuntural en el ritmo del diálogo, dada la 

repercusión nacional de aquel hecho. 

El escenario político posibilita que los zapatistas sean escuchados 

con buen ánimo por la sociedad civil, como se observa en la enorme 

atención que ésta brinda al crimen y dado que el asesinato político 

de Col osi o deja la impresión de una gran deslegitimidad del régimen, 

la correlación de fuerzas en la credibilidad otorga el beneficio de la 

duda y esto favorece a los insurgentes, aunque se abre un impasse 

que presenta una situación de reposicionamiento y actuación militar 

por el ejército federal. 

2.1.3. DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DE 1994. UN NUEVO 

ESTILO DE NEGOCIACION; LA CONSULTA A LAS BASES. 

Para el mes de abril se profundizan los enfrentamientos en Chiapas. Por 

parte de la sociedad se genera una gran participación y se impulsan 

caravanas de ayuda a las comunidades. También se ve la asistencia de 

organismos nacionales y extranjeros para observar la situación de los 

derechos humanos, ya que es denunciada la situación de permanente 

violación a los mismos. 
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El 4 de mayo se da un encuentro para reiniciar el diálogo,122 el día 15, el 

PRO y su candidato presidencial; Cuauhtémoc Cárdenas, se encuentran 

con el subcomandante Marcos, jefe militar del EZLN, y con los miembros 

de la estructura d.e dirección de las comunidades: el Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena (CCRI), Comandancia General (CG)del EZLNm 

Aquí hace su aparición, entonces, un actor social- electoral clave: el 

Cardenismo. Con este acercamiento los insurgentes muestran una 

apertura ante quienes plantean el cambio por senderos electorales y la 

posibilidad de lograr alianzas que tiendan a conjuntar luchas, pero sin 

asumir compromisos comiciales. 

El EZLN continua la consulta a sus bases de apoyo, mismo que había 

suspendido antes, la cual concluye el 12 de junio.'" Se rechaza la 

propuesta del gobierno aunque se decide mantener el cese al fuego, 

luego aparece la segunda declaración de la selva, Clonde se destaca la 

necesidad de crear una gran alianza opositora contra el régimen. 

Este periodo muestra un nuevo giro dado que se observa, a través 

del rechazo del EZLN a la propuesta gubernamental, la forma de 

proceder para responder a las conversaciones, o sea, los 

insurgentes mandan un mensaje a la nación en tomo a la presencia 

social con que cuentan y el mecanismo a utilizar para negociar, es 

decir, el de la consulta comunalista para definir posiciones. No se 

puede dejar de tener en cuenta el devenir de los comicios federales, 

así que se "utiliza" la cobertura que brindan, comenzando a 

desarrollar una politica de alianzas amplia que contempla a actores 

relevantes en este campo. 
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Se puede considerar que se da una fase de conocimiento en la forma 

del hacer político zapatista, y que se presenta novedosa en las 

formas habituales de establecer acuerdos entre el Estado y 

elementos opositores a él. La sociedad civil observa de manera 

positiva al EZLN, como se ve en su gran y variada presencia en el 

sitio de conflicto. 

2.1.4. DE JUNIO A DICIEMBRE DE 1994. EL PROCESO 

ELECTORAL NACIONAL Y EL CHIAPANECO, PRECIPITACION EN LA 

RUPTURA DEL DIALOGO Y POSICIONAMIENTO MILITAR. 

El 16 de junio renuncia Manuel Camacho, primer comisionado para la paz, 

quien además denuncia a Zedilla, candidato presidencial oficial, de 

sabotear las negociaciones,'" es sustituido por Jorge Madraza que es 

aceptado el13 de julio por el EZLN. ,,. 

Del 5 al 9 de agosto se da un hecho insólito más, la realización de la CND 

en el "Aguascalientes", poblado zapatista de Guadalupe Tepeyac, con la 

participación de 7 mil personas aproximadamente, entre observadores 

nacionales y extranjeros. 127 Allí el EZLN concreta la posibilidad de 

conciliar distintos tipos de lucha; desde la electoral hasta la militar en 

vísperas de los comicios, centran el eje de esta estrategia en la 

realización de esa Convención. Así el eje de su postura será planteado a 

través de la relación: CND- Cárdenas- EZLN. 

Cuando se realizan las elecciones federales y chiapanecas, estas últimas 

provocan fuertes protestas debido a las denuncias de fraude, '" por ello se 

::.-crr . .!l$L p.], 
," Cfr, .Il!i9.. p. 3, 

n?,.Cfr.ll!isI..p.3, 
13,_ Cfr. Yvon Le Bol Qn...Qil. p. 2$1-2:55. Se podría csablecer como otro conc en la reaJidad a [ajornada clectCftl del 21 de 
agosto dado que los zapatisw dieron una oportunidsd il ~ lImp[ios sectores de la soacdad ci.....u. e incluso de la CNO. se 
-~- de los clcccioacs. de hecho MU'CC)I dice: - eatonc:cs dijimos, 'vamos • CIpCm a despues do [11$ elecciones. y de 
ah! el resto de la s=c so d:ri euenLl del que el PRl. el si.sccm4 de potltdo de ~ no va a orpni:w su suicidio", y, 
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da la ruptura informal del diálogo_ El EZLN avala como ganador de su 

estado a Amado Avendaño, candidato civil registrado por el PRD, pero al 

margen de esto, el régimen reconoce oficialmente la titularidad de la 

gobemalura al priísla Eduardo Robledo Rincón. 129 

Ante el descontrol y descontento insurgente, en septiembre se tensa la 

situación pos-electoral, los zapatistas declaran una alerta roja el 15 del 

mes, dadas las incursiones de militares federales en -la zona de 

conflicto_ lO" 

Otro acontecimiento enturbia el panorama, se comete el asesinato del 

secretario general del PRI, José Francisco Ruíz Massieu, 

Valorando los riesgos en la situación de la crisis gubemamental, en 

octubre comunica el EZLN la decisión de romper formalmente las 

conversaciones, en una reunión con la CND, realizada del 8 al 12 de ese 

mes, argumentan que existe un fuerte cerco militar y que, conjuntamente 

con el reciente asesinato político, se muestran situaciones de violencia 

inadecuadas para dialogar.'" 

Ante la dificil situación para la paz, el Obispo de San Cristóbal, Samuel 

Ruiz, toma la iniciativa para intentar reanudar el diálogo, el EZLN saluda 

esa postura y adelanta su propuesta de conformar una Comisión Nacional 

profundizanda más :uielo.n:u:: ~ Nosotros pensábamos que iba:1 ganar el PRl, que habria un fraude tan de9comuno.l quilla gente 
iba. :l decir. pues, YlIUl05 ;l rebelamos, no wgo tomar las armas, pero si quo iba. 11 haber un movuruento de desconterrto muy 
grsnde .. ~ pensaban. en1~ que Mbía que esperar, pero evidenttmente se equivOClU'On, como 01100 mismos 10 reconocen, 
aunque no neeesariamentc en el senb.do de la tLUSCncill de fraude sino de la respuesta popular; al respecto se comenta: " Ahí nos 
equivocamoo oua vez como en c!ntI'O del 94. 'i otr.I vez: viene la pregunta de ¿qué sigue? No pasó esto y la Convención 
Naaoo.al. quc era nuestra tnlcilltiva de cont.ac1o, wnbien entra ctI UD. periodo do cnSIS interna como resulbdo del fraCMO 
olectora!: Queda ~ a. qu<I saJglI Salinas y 11 ver qué plarrlC:l clll\lcvo presidente. Es lo quo:¡ decide el comite", Es claro quo 
ese criterio de las cle«loocs no seria el mú relCV31!lC en los ires y veni.res del diilogo porque, tcspcdo a este, !le rompe dado 
que:" Cuando cntnl Zedlllo lo primero quo ~e es 3pOy1ll' a Robledo Rincón, que es la seMI para. nosotros", g., nrgumcnta que 
si el &wdo de Zechllo no mi comprobable- en las oleoci0De5 do Chiapas. . 01 de Robledo era evidcute: " Y lo que hacia Zedillo 
I.-orno prima- Gcto de gobierno CTII asistir a 111 toma do posesión de Robledo. Es Ilhi. donde cC Cormté dice, pues no.. pues no n03 
VlUlIIMccr ~ ''aD,1I, h.ao:r como que no pasó ll4da. t{AY que h4ccr algo par.a que recuerden quf.l CSWzlOO ~quf. Y es C1.Wldo se 
decido 1,11, ruptura del ocrco,.m didcmbro rltll 94M

• Esta. ll3 lA 1'2%00 por lA qtW: hacemos el corl(I ba= dictembrc. Lo. ruptura:se da 
~ una situuiÓQ Q1 ChiIlpU, estAtal Y no nacional C.'Om() lo de Colosio. 
~ .. Cfr. Pauli.na Fcmdndez. CronologiL .. ~ p. 3.4. 
1~ .• Cfr.~, p. 3. L:tlWl.ora olviclócl ucsinatolk J.F~.RulZ MAMieu.. 
In .• Cfr.!lilit.p.4. 
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de Intermediación (CONAI).'" Aquí, entonces, ha aparecido otro actor 

importante, un integrante de la teología de la Liberación que es el mismo 

Ruiz. ' 3> 

El otro elemento de relevancia es la reunión de Cárdenas con integrantes 

del EZLN, estos le plantearon lo precario de la paz; el 20 de ese mes se 

realizan fuertes movilizaciones contra el gobernador oficial, Eduardo 

Robledo. 

En el periodo de movilizaciones poselectorales se da otro cambio 

importante; el día 28 termina la gestión de Jorge Madraza' como 

comisionado para la paz por el gobierno dado el relevo de la 

administración federal. Prácticamente no se obtuvieron resultados 

positivos en las charlas. 134 

El primero de diciembre toman posesión, Ernesto Zedilla como presidente 

de México, y Eduardo Robledo como gobernador oficialmente reconocido 

en Chiapas. Amado Avendaño asume el cargo de un " gobierno de 

transición en rebeldia", reconocido por el EZLN quien a su vez anuncia 

que la imposiCión del priísta formaliza la ruptura del cese al fuego por el 

gobierno federal. El dia 14 se establece una comisión legislativa para el 

diálogo y la mediación (COCOPA).'" 

El 19 los zapatistas rompen el cerco militar, pero sin abrir fuego, e 

inauguran 38 municipios autónomos declarados territorios rebeldes, 

retomando la guerra de maniobras. '" Dado el previsible inicio de las 

hostilidades, Samuel Ruiz comienza un ayuno para detener esta 

U:" Cfr.!lilit.. p. 4. 
m,_ Si 0Mt emt.m: ~ y P«SOfUIjd:'i unporuntcs.:n ~l ciiscuno upat1su. como ~ d PRO, Y Samutl Ruiz 4qui nos 
czúocamos ~ quienes «m:sidc:ramos centra.l11'IefIt() rclcvutc:s pan. el proyecto polltico insurgente. 
n.o,_ Cfr. hulina Fcm6.nckoz. CrooologiA. .. .QeSJ!., p. 4. 
1",. Cfr. IlWI-. p. 4. 
''',- Cfr. ~. p. 4. 



situación. Gobemación reconoce a la CONAI como instancia mediadora el 

día 23. 137 En ese mes se presenta una fuerte crisis económica que lleva a 

la devaluación del peso. Entre esta situación y el anuncio de una tregua 

hasta el 6 de enero, aparece la 3a. declaración de la selva.'''' El EZLN 

dirige persistentes mensajes a la sociedad civil, pero también 

desaparecen los que van, de manera directa, al gobierno. Se 

desarrolla una gran inestabilidad por los sucesos de este periodo y 

las posturas adoptadas por los actores involucrados. 

Con respecto a la sociedad, ante una situación de aceptación 

favorable, y utilizando la falta de credibilidad del régimen ante los 

acontecimientos del año, en Chiapas se rompen las negociaciones. 

El EZLN "aprovecha" ese tiempo para ganar espacios, le apoya 

también el prestigio de Cárdenas quien tiene una probada presencia 

popular. Por otra parte, en el ámbito militar se aprieta el cerco a los 

insurgentes, la correlación de fuerzas ha abierto un margen de 

espacios para reconocer un lugar, en la polftica nacional, a los 

insurgentes. 

2.1.5. ENERO A FEBRERO 1995. DEL DIALOGO A LA 

ACTUACION JUDICIAL: EL INTENTO DE DETENCION A LOS JEFES 

ZAPATISTAS y LAS NUEVAS MOVILIZACIONES SOCIALES CONTRA 

LA GUERRA. 

Después de emitir la 3a. declaración de la selva, el EZLN anuncia un 

repliegue y la extensión de la tregua militar, que habían definido antes, 

hasta el 6 de enero de 1995, misma que se extenderá hasta el 18, 

argumentando dar posibilidades para reiniciar pláticas y reunirse con el 
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secretario de gobernación Esteban Moctezuma y facilitar avances. El día 

17 el EZlN declara un cese unilateral del fuego con miras a reanudar el 

diálogo. El 26 se da otra entrevista EZLN- Cárdenas, donde se le asegura 

a éste lo precario de la tregua dada la situación pos-electoral en Chiapas. 

El 5 de febrero, en la 3a. reunión de la CND en Querétaro, se inicia el 

intento de creación del MLN conformado por la CND, el EZLN y Cárdenas 

mientras que Zedilla amenaza, en la misma ciudad, a los diversos 

sectores que se aglutinan en tomo a la iniciativa del MLN.'39 La CND 

muestra diferencias donde, esquemáticamente dicho, se ven dos 

posturas, una de vertiente supuestamente insurreccional y que hace 

cuestionamientos al mismo EZLN. Otra más abierta y coincidente con los 

zapatistas y donde hay incluso quienes privilegian el espacio electoral. 

Estas posturas permanecerán unidas un tiempo más para dividirse 

finalmente.'40 

El 9 de febrero, en un sorpresivo giro de postura gubernamental que va 

del diálogo a la confrontación, se liberan órdenes de aprensión contra 

ciudadanos acusados de pertenecer al EZLN. Zedilla denuncia, en los 

medios de comunicación, el incautamiento de armas en puntos de la 

ciudad de México donde, dice, se preparaban acciones contra la 

seguridad del país.'" Simultáneamente el ejército federal aprieta el cerco 

bélico contra los insurgentes. '42 

m._ Cfr. Th!f!" p. S. 
I~O .• CUriosamenk algunos de los supuestos ins'urro:ionales y anticleccionl!$ de ese tiempo, y de siempr~ s.erin dtputado$ del 
PRO pnn el trienio 1997-2000. como. desUcadamen:tt:. Bcnrto Mirón Lince, abogado y c:cdirigentc do: los .. radicllle:!l" dd 
stndic:rto de Ruta 100 quIen. con otros. creari una SOoSpOCbos:L estJucturu paraJe!& y de disputa contru los ZApIIlisbs, esa 
estructun. se denomina, por sus 5iglllS. FAC-ML.'1. Este aspectO nos habla. de la "consistencia" y "congruenaa" política y o!t!.ea 
de t:tJes po::rsonaj~. 
I'L,_Cfr. PAulina Femández. Crgnologia 00, Cil p.5. 
L.:,_ Cfr. Pa.tricia L6pez Astrnin. La Oum"ll de baja inrI;n;o;idnd en M~lri?l), Ed. Plaza y V41de$. Mtxico, 1996. Esta llUtor.J. sdlala 
quo) c=:n el tro.tMl.ictto gubcmarneotaJ del conflicto con d EZLN sc paso de una. polltics de t.ictico. de Guerra c:ontr.limurgenc con 
SIllinas de Gortari, con una. Guerra de lucha frontal, (Cfr .. p.:SS-S6) 11. una. Guem. de baja i.ntensld4d (OBI) con Zedillo. como 
una. cooccpciÓl:t ~gica. Esta OBI iniciarla el 9 de febrero de 1995, catre OU'U razones por la presión de los USA por el 
prátImo bccho 11 MÓXlco dadA la c:riSI3 «an6mica de diciembre. (Cfr" p. 56 Y ss.) Esto permite ubicar lUla nuova coyuntun. 
ante 1_ que ~ que ~ el EZLN. Por otra parte. $A ausma investigadora hace UJ\I, importante poTmerlon%4ci6n do los 
dlu de diciembnl de 1994 A febrero de 1995 cklncIo $C pueden Vr:t IIIS coalradicaones o inconsistcnci.u do 111 politicn 
¡uborM.mcnt&[ ctI C$e tiempo. (Cfr., p. 67· 75.) Aquí $O TC'toma sOlo el SCI'laJ4micnto como rclovlU1le ~cl giro do lA coyuntura A 
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· Después se dan los últimos acontecimientos abiertamente militares o de 

proVocación del. periodo como el 10 de febrero en que se desarrolla una 

campaña de ataques contra Samuel Ruiz, o el 11, cuando el ejército 

federal ataca diversas poblaciones y obliga a numerosas comunidades a 

huir a las montañas. 

Para el día 12 el EZLN llama a frenar la guerra y se inician grandes 

movilizaciones para detener la confrontación. A continuación, el día 14 de 

Febrero, Robledo pide licencia como gobernador de Chiapas y lo cubre, 

interinamente, Julio Cesar Ruiz Ferro. El 17 la CONAI llama a dialogar 

logrando un contacto el 20 con los zapatistas quienes condicionan 

reiniciar las platicas planteando la necesidad del retiro del ejército y la 

anulación de las ordenes de aprehensión. 14'EI gobierno choca con la 

sensibilidad nacional al optar por la salida armada provocando que 

se vuelva a movilizar la sociedad civil contra la guerra, cuestión que 

tiene como resultado, nuevamente, el abrir la puerta a las 

negociaciones. 

2.1.6. MARZO A DICIEMBRE DE 1995. REINICIO DEL 

DIALOGO, Y LAS BASES DE SU FORMALIZACION LEGAL. 

En el cambio de administración y. dadas las movilizaciones civiles se 

posibilitan las negociaciones. En marzo 12 se aprueba una ley para el 

diálogo y conciliación en Chiapas, 144 cuestión que es relevante dado que 

marca la forrralización legal de las negociaciones que no había existido 

antes, y cuyo significado es de gran envergadura porque le da un estatuto 

legal y real a una fuerza armada en medio de un " Estado de derecho" ya 

constituido. Esto sin duda marca una enorme victoria para el EZLN ya que 

14 que tcndci que du tc$pUCSlA el EZI..'l, ya que DO estamos mvestigando o. foodo loe movimientos de IImbot. actores. 
¡"',-Cfr. P.win&F~~p.6. 
1"',. C&-. Djarioofici:ddel 1\ &e mAnO de 199$. ,pp.l.), 
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el régimen se ata las manos para una actuación armada abierta contra los 

zapatistas. De hecho será, como señalaremos posteriormente, el mismo 

régimen el que constantemente amenace el Estado de derecho por la vía 

de estimular estructuras de actuación paramilitar en Chiapas. El 16 de 

marzo los rebeldes saludan la ley y reiteran su voluntad de comunicarse 

de manera epistolar hasta que se retire el ejército; se agradecen las 

movilizaciones pacifistas de la sociedad civil y refrendan su voluntad de 

caminar por esa vía. Por otra parte la activa sociedad civil pasa de las 

marchas a actuaciones más contundentes, se instalan nueve 

campamentos de paz cerca de las comunidades zapatistas el 19 de 

marzo. Para el 22, el EZLN recibe la propuesta gubernamental sobre las 

bases para conversar por medio de la CONAI. El 29 propone sedes para 

las negociaciones así como la temática a tratar. 

En abril reinicia el diálogo, y el día 17 aparece Marco Antonio Bernal 

como comisionado del gobierno. El 22 recomienzan las pláticas. 

En mayo se reanudan plenamente las negociaciones. En paralelo, el 27 y 

28 se desarrolla la 11 Asamblea Nacional Indígena contando con la 

participación insurgente en un espacio más de diálogo, abierto por ellos, 

con la sociedad civiL'" 

En el mes de junio, después de consultar a sus bases civiles de apoyo, 

los zapatistas plantean continuar conversando aunque no han decidido 

aceptar la propuesta gubernamental sobre rutas de concentración de sus 

fuerzas militares. Por otro lado, y de manera coincidente proponen 

realizar una gran consulta nacional a la sociedad civil para conocer 

diversos aspectos y puntos de vista sobre sus demandas, así como sobre 
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su futuro destino. La organizará Alianza Cívica y participará la CND. 

Los insurgentes denuncian, en ese tiempo, la política gubernamental; 

asesinatos en Guerrero, el de Polo Uscanga, la militarización del O_F., los 

desalojos en Chiapas, los ataques a la CONAI y las acciones represivas 

concertadas entre policía y ejército.'''' 

Para el mes de julio, del 4 al 6, se continúan las pláticas, sin lograr 

establecer convenio alguno, con ese resultado finaliza el mes."7 El 15, y 

en una acción considerada de distensión gubernamental, es liberada 

María Gloria Benavides, antes acusada de zapatisla. 

En agosto 14 es nombrado obispo coadjutor para Chiapas, Raúl Vera, 

quien se piensa que es nombrado desde el Vaticano para anular a Ruiz, 

no resultará así. El día 27 se realiza la consulta nacional convocada por el 

EZLN contándose con una participación de más de un millón trescientos 

mil ciudadanos, yen la que se pregunta a los mexicanos sobre la justeza 

o no de la lucha y a cerca de sí deberían convertirse en una fuerza 

política de nuevo tipo o no.'''' Esta enorme participación, realizada sin 

ningún apoyo institucional, se considera un éxito contundente, así como 

un " cobijo' para la actuación zapatista por la vía pacífica y política. 

Ninguna ocasión, ni antes ni después en el país, se logra tal movilización 

sobre la base de un mecanismo autogestivo. 

En las conversaciones con el régimen, del 5 al 11 de septiembre, se 

realiza el 60. encuentro EZLN - Gobierno. Es fijada la postura zapatista 

respecto a las reglas de diálogo y su propuesta para trabajar sobre 6 

mesas temáticas( la 1 tratará la cuestión indígena, la 2 democracia y 

69 



justicia, la 3 bienestar y desarrollo, la 4 conciliación en Chiapas, la 5 

sobre los derechos de las mujeres en ese estado, y la 6 sobre el cese de 

las hostilidades). El 19 se reúne el EZLN con la COCOPA, espacio 

legislativo de coadyuvancía para la paz, donde se define la manera de 

entrar al diálogo nacional civil. El día 21 gobernación expulsa a cinco 

religiosos de la diócesis de San Cristóbal, cosa que representan un duro 

golpe a Samuel Ruiz. En paralelo el EZLN recibe los resultados de la 

consulta nacional e internacional 149 

Para el 1 de octubre el EZLN continúa la vía privilegiada del diálogo con 

la sociedad civil así como el afán de dar más contenido global a las 

discusiones con la temática de las mesas establecidas, por lo que se 

acepta asistir a dos foros más en ese ámbito: el de derechos indígenas y 

el de la mujer. El día 2 se fijan las reglas para las negociaciones entre las 

partes, es donde los zapatistas invitan asesores con un origen social 

diverso, desde dirigentes sociales hasta intelectuales, convirtiendo la 

mesa de "San Andrés" en un foro de discusión nacional. El 15 hay 

elecciones municipales en Chiapas, en las que resulta un elevado 

abstencionismo.'oo 

Del 18 al 22 del mes se inician los trabajos de la mesa 1 (Derechos y 

cultura indígena), instalándose seis grupos de trabajo: Derechos y cultura 

indígena, garantías de justicia a los indígenas, participación y 

representación política, situación, derecho y cultura de la mujer indígena, 

acceso a medios de comunicación, promoción y desarrollo de los pueblos. 

El 21, Y como habían acordado EZLN y gobierno, se plantea la reforma de 

149,_ Cfr . .l2S.. pp. 8-9. 
11O,_ Yvon Le Bot. El sudo Op Cil P )33 Sobre el!1.Spl!C'lo d~oral. el EZL'f!'e'C()D()Ce tener ut'I3 indcfltlición, sobre el punto 
ya qU<I .. no Ilanlll. • votot. pero tampoco UIU11a 11 no voW", Lu quoC resuo)¡VIIn sobro ese upecto no wn las cstruet:utu militares 
sino que, i!2:i.5b.,p. 334: " Los corn.i1o!s por zona decidieron lo que hscita:t y Jo <¡uo no. Unos comitCs dccidic:ron IIb1tencnc. otros 
decidieron votar ", ComCllU. MUCOI que el PRO lo culpo. A él de ser dcrrotaóos. pero aJinnIl. en dcsctLrgo que, i!!!!bP. 334 . 
.. ,,~ lJI.lIOImJ bubi<mmo:t d.tdo /a orden. Jos multados Iwbi.:ttn sido ~ El PRO no hubiera gIMdo absolutamente 
flinsuna Illcaldí.a. f1in&unA diputaci6n,", Como sabemos.. DO fue al. 
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la Constitución para dar cabida a lo convenido. Después de que concluye 

esta etapa del diálogo, el 23 se arresta a Fernando Yáñez, acusado de 

ser parte del EZLN. Con una lectura de provocación y como respuesta a 

ella, el mismo día, los zapatistas se declaran en alerta roja, luego es 

liberado Yáñez y los insurgentes retiran su orden.'" 

El mes de noviembre se realizarán negociaciones concretándose para el 

día 16, 57 puntos de consenso.'52 

Aún con estas vicisitudes, la militarización gubernamental no afloja, por 

ello, en diciembre no se realiza, en principio, una reunión programada 

entre los zapatistas y la COCOPA. Mientras tanto, el día 14 se define la 

realización de la convocatoria para el foro especial sobre derechos 

indígenas. En este marco se publica la 4a. declaración,'53 que se 

caracterizará por invitar a forrrar una organización zapatista de la 

sociedad civil con base en el EZLN, denominada Frente Zapatista de 

Liberación Nacional(FZLN) y que muestra la intención de transitar a 

forrras básicamente políticas de lucha, como respuesta a la consulta 

nacional de agosto. 

En resumen, este último periodo se define como de negociación, 

aunque con altibajos, pero se crea una posibilidad de sentar bases 

sólidas para la paz. 

2.1.7. ENERO A DICIEMBRE DE 1996. EL FORC INDIGENA, LA 

FIRMA DE LOS PRIMEROS ACUERDOS. RE TRACTAC ION y 

CONTRAPROPUESTA PRESIDENCIAL. 

En la línea de priorizaci6n zapatista del diálogo con la sociedad civil, en 

L'L._Cfr. Paulino. Fetrdndez.. ~ .. ~ pp. 9-10. 
m .• Cfr.~p.IO. 
In, _ Cfr.lli!!.. p, Jl. 
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enero de 1996 se lleva a cabo un foro nacional con diversas etnias y del 

que emanará la postura zapatista sobre el punto indígena de las 

negociaciones. '54 

En tanto, con el gobierno se firman, el 16 de febrero, los acuerdos sobre 

derechos y cultura indígena. '55 

En la dinámica de la guerra, para marzo 14 se manifiesta el grupo 

paramilitar de " paz y justicia" destruyendo un templo católico. De 

cualquier manera el día 21 se inician los trabajos de negociación en la 

mesa 2: Democracia y justicia, donde el gobierno utiliza una estrategia de 

silencio y al que asiste sin asesores a las negociaciones. 

Así se continúa un " enfriamiento' en los canales de diálogo con el 

gobierno y en abril no hay avances. Simultáneamente se realiza "el 1er. 

Encuentro continental por la humanidad y contra el neoliberalismo". 

el EZLN transita al contacto internacional. 

En lo que se puede considerar como una dinámica de negociación, pero 

en otra cara de presión para los insurgentes, para mayo se presentan las 

sentencias, como presuntos zapatistas y acusados de terroristas, a Javier 

Elorriaga y Sebastián Etzin, a la vez surge otro grupo paramilitar llamado" 

los Chinchulines" en los altos de Chiapas; por todo ello el EZLN decide 

retirarse del diálogo al declarar que no hay condiciones para realizarlo. A 

fines de mayo hay 6 mil desplazados de comunidades zapatistas como 

producto de las hostilidades. 

Parte de la crisis del diálogo se resuelve en junio cuando son puestos en 

libertad aquellos acusados. En ese mes hace su aparición otro grupo 

1~.·Cfr Ilili!..P.l1, 
m .• Cfr,This!..p.IL 
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armado en el Estado de Guerrero, denominado: Ejército Popular 

Revolucionario (EPR), con una estrategia guerrillera clásica, 

diametralmente opuesta al estilo zapatista, actuando en los estados de 

México, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas. 

En la lógica del diálogo social, para julio se lleva a cabo la reunión de los 

rebeldes con la sociedad civil en el " Foro para la reforma del Estado", 

evento inicialmente abierto por los legisladores de la COCOPA con miras 

a sentar la posición que los insurgentes tendrán en tomo a la mesa 2 de 

San Andrés y donde, al mismo tiempo, se discute la propuesta zapatista 

de crear la nueva fuerza política de la sociedad civil, el FZLN, invitación 

que se había expuesto en la 4a. declaración de la selva y como respuesta 

a la consulta nacional de agosto de 1995 y en que había resultado que la 

sociedad civil manifiesta a los rebeldes su apoyo para que constituyan su 

propia organización política.'" 

En esa misma orientación, entre julio y agosto se realiza él: "1er, 

encuentro intercontinental por la humanidad y contra el 

neoliberalismo" en Chiapas, con asistentes de los cinco continentes, los 

zapatistas son noticia mundial. En ese mismo agosto, en la reunión con el 

gobierno, la comisión de éste plantea reabrir puntos discutidos en fases 

anteriores. No se llega a acuerdos."7 

Por todo lo anterior, en septiembre, el EZLN declara suspendido el 

diálogo argumentando no existir voluntad gubernamental para dar 

soluciones y concretar 105 acuerdos de la mesa 1, así como por encontrar 

una situación de violencia extrema en Chiapas y por la continuidad de la 

presencia de presuntos zapatistas presos. Proponen cinco puntos para 

¡-"I,-Cfr. ~p. 12_14. 
1" .. Cfr.~p. 14. 
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reanudar las negociaciones: que se reconozcan los acuerdos de la mesa 

1 por medio de reformas constitucionales, que se instale la Comisión de 

Seguimiento y Verificación de los Acuerdos (COSEVE), y que la 

delegación gubernamental muestre voluntad y capacidad política para 

concretar convenios, que se limite la tensión en la zona norte de Chiapas 

y que se reconozca el libre tránsito de los delegados zapatistas por todo 

el territorio nacional. 158 

Tratando de preservar las condiciones de diálogo, la COCOPA y la 

CONAI buscarán hacer avanzar las negociaciones, se logra la salida de la 

comandante Ramona para ser tratada médicamente; ella misma 

participará, en octubre, en una reunión del Congreso Nacional Indígena 

(CNI), es recibida multitudinariamente en la ciudad de México.15
' 

Es entendido como un avance en los acuerdos el que para noviembre se 

logre la instalación de la COSEVE. A fines del mes la COCOPA presenta 

una propuesta final de reforma constitucional sobre las negociaciones de 

la mesa 1 de San Andrés, misma que es aceptada y firmada, tanto por la 

secretaría de gobernación como por el EZLN, aunque este último 

considera que se dejaron de lado varias de sus propuestas iniciales. 

Gobernación sólo pide esperar el regreso del viaje presidencial para 

formalizar el acuerdo, '00 parece que se concreta un avance sustantivo en 

convenios, pero se da una relación a distancia entre las partes, centrada 

en los intermediarios (CONAI) y coadyuvantes (COCOPA). 

El 5 diciembre, el proceso de paz sufre un fuerte golpe cuando se retracta 

gobernación de lo firmado. La COCOPA se preocupa y se reúne con 

Zedilla para plantearle sus inquietudes, día 7, quien les pide 15 días para 

U· .• ctr,~p.14, 
1»,> Cfr . .J.bi4... p. 14 
160 •• Cfr. Thü.. p. 14-15. 
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analizar el documento. Como respuesta, el 19, se les presenta una 

contrapropuesta, la cual rechaza puntos fundamentales del acuerdo. '" 

Se observa pues un periodo de "veloz" negociación y un agresivo 

giro que concluye con la retractación gubernamental para aceptar los 

acuerdos acarreándose con ello, una ruptura. En paralelo los 

insurgentes fomentan el contacto con la sociedad civil en numerosos 

espacios. 

2.1.8. DE ENERO A DICIEMBRE DE 1997. AUSENCIA DEL 

DIALOGO, LA PARALISIS DE LA COCOPA, ELECCIONES 

NACIONALES INTERMEDIAS, ACTUACION PARAMILITAR y LA 

MASACRE DE ACTEAL. 

En enero 11 de 1997 el EZLN rechaza la contra propuesta presidencial. 

En febrero es realizada una movilización de miles de civiles zapatistas en 

San Cristóbal, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de San 

Andrés.'" 

En el mes de marzo se cumple el fin del periodo ordinario de sesiones del 

Congreso de la Unión, donde teóricamente tendrían que haberse resuelto 

las reformas necesarias para concretar los acuerdos, pero la COCOPA, 

en el pronunciamiento del 4 de marzo, no logra concretar una postura 

consistente y se da un virtual abandono de su proyecto de ley. 

Paralelamente se agudiza y generaliza la actuación de grupos 

paramilitares en Chiapas, el 7 de marzo, por ejemplo, hay desalojos 

contra simpatizantes zapatistas en Palenque, este proceso permeará todo 

el año, así como las expulsiones de numerosos extranjeros, defensores 

Id'.·Cfi'.&9:..p.I~. 
11:,_ Cfr.l!!i4., p. 1$. 
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de derechos humanos que se encuentran cerca de asentamientos 

indígenas zapatistas, acusados de intervenir en la política nacional. 

El 27 de abril hay un cambio de comisionado gubernamental para la paz y 

es nombrado Pedro Joaquín Coldwell para desempeñar el cargo. Bernal, 

el anterior, se va como candidato, del PRI, a senador por Tamaulipas.'63 

Para las elecciones federales de julio el PRI pierde la mayoría en la 

Cámara de Diputados, además es derrotado en las importantes 

elecciones, para jefe de gobierno, en la capital del país por el candidato 

del PRO: Cuauhtémoc Cárdenas. La COCOPA había decidido no 

presentar ninguna propuesta al Congreso hasta que se nombraran a sus 

integrantes en la nueva Legislatura. Al mismo tiempo, entre julio y agosto, 

se realiza un "20. encuentro íntercontinental por la humanidad y 

contra el neoliberalismo" en Europa, contándose con la asistencia de 

dos representantes del EZLN. 16' 

Así se presenta un giro donde los zapatistas no esperan sino que van a la 

sociedad civil. Para septiembre se desplazan a la ciudad de México 

llegando representantes de las 1,111 comunidades insurgentes que 

exigen el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. También asisten 

al Congreso fundacional del FZLN. Mientras tanto, para el día 26 de este 

mes, toman posesión los nuevos integrantes de la COCOPA.'65 

En la vía de la provocación contra el diálogo, en el mes de noviembre 

sufre una atentado la caravana en la que viajaban Samuel Ruiz y Raúl 

Vera, acción protagonizada por el grupo paramilitar de "Paz y Justicia".'" 

LOJ,. Cfr. Thi!!.. p. 1!i.16. 
1 .... Cfr. nú!!.. p. 16-17. 
LOI.I,.Cfr.Dll4..p.17. 
L~ •• Cfr.!hij.. p. 17. 

76 



Para diciembre la situación de los desplazados por la guerra se agrava y 

se siguen realizando eventos que la empeoran como las agresiones en un 

poblado de Chenalhó donde son quemadas las casas de simpatizantes 

zapatistas y de civiles. Se realizan visitas internacionales de organismos 

que constatan lo dramático del ambiente en tomo a la violación de los 

derechos humanos. El día 8 de diciembre se denuncia la situación en el 

segundo encuentro continental de mujeres indígenas. '67 

Por parte de la COCOPA el senador Carlos Payan denuncia que hay un 

doble discurso del gobierno al señalar incongruencias en la política 

gubernamental para la atención del conflicto. El 17 del mes se concreta 

un convenio entre el gobierno de Ruiz Ferro y el grupo del PRI "Paz y 

justicia", donde les es entregado, a éstos, dinero para desarrollar 

proyectos productivos, se señala que ese convenio se renovaría 

anualmente. '68 Ese grupo es uno de los acusados de estar formado por 

paramilitares. 

En el marco de la ausencia de diálogo y de una dinámica bélica entre los 

opuestos, el 22 de diciembre se suscita la acción más violenta de la que 

se tenga conocimiento durante el desarrollo del conflicto, por lo 

sanguinario del hecho, al ser masacrados 45 indígenas totalmente 

desarmados en Acteal, siendo las víctimas en su mayoría mujeres y en 

una acción ejecutada por paramilitares entre los que se encuentran 

numerosos priístas. '69 

Es un periodo de zozobra que inicia con la ruptura del diálogo y 

concluye en una masacre ante su ausencia. 
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El poder legislativo se muestra incapaz de concretar el cúmplimierito 

de los acuerdo.s ya aceptados. Aunque en el Congreso de la Unión 

exista ya la pérdida sustancial de espacios para el PRI, dado que ya 

hay un cambio de la correlación de fuerzas en la cámara de 

diputados a favor de la oposición, esto no se refleja en la obligación 

de llevar a cabo los convenios de paz. 

2.1.9. ENERO A DICIEMBRE DE 1998. EL PROFUNDO 

DISTANCIAMIENTO Y LA CONFRONTACION. 

En la nueva dinámica guerrera, en enero, el ejército federal realiza 

diversos operativos de desarme en el Estado de Chiapas argumentando 

evitar la violencia; así incursionan en comunidades zapatistas de las que 

son rechazados por la población civil.'70 

En los cambios gubernamentales, Francisco Labastida Ochoa sustttuye a 

Emilio Chuayfelt, como secretario de gobernación y Roberto Albores lo 

hace, como gobernador interino de Chiapas, en lugar de Julio Cesar Ruiz 

Ferro, todo esto como producto de la crisis del dialogo."'Este es el tercer 

cambio de gObernador interino de Chiapas en menos de dos años, 

situación que muestra graves problemas de ingobernabilidad en el 

Estado. 

Para febrero, Ernesto Zedilla presenta al Congreso su unilateral 

propuesta de ley sobre derechos y cultura indígena con lo que, en los 

hechos, se abandona la vía negociada de los acuerdos.,12La propuesta 

tiene pocas posibilidades de pasar tal cual en el Congreso dado que el 

PRI es minoría en la cámara de diputados. 

L70,_ Cfr ... Ptrlil", del diano~ M6:ico. 18 de noviembN de 1998., p. vn. 
m,o Cfr. Bili!. p. \-11. 
m,_ Cfr. Il!i!. p. vrr. 
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· mA TESts la tER 
A partir de marzo, y como respuesta JUacilse Llia ,-JiU 
prolongado silencio por parte del EZLN. El gobierno del Estado de 

Chiapas desarrolla una política combinada de presiones coercitivas y 

planes de "reconciliación"; el 8 de abril se realiza un operativo policiaco

militar en la colonia" la hOrmiga" de San Cristóbal, el 11 de abril en el 

poblado de "Taniperla" se realiza uno más para desmantelar el municipio 

autónomo de "Ricardo Flores Magón". 

El 10. de mayo se da otra acción semejante a las anteriores, ahora en " 

Amparo Aguatinta", sede del Municipio autónomo de " Tierra y libertad", 

los civiles se enfrentan con piedras a las fuerzas públicas. El S de mayo la 

intervención es en el Municipio de " Nicolás Ruiz" y el 13 de junio en " El 

bosque". 173 Son hechos que muestran la presión militar que sufre el EZLN. 

En medio de un clima de agresividad recrudecida desaparece la 

intermediaria CONAI. 

El 18 de julio aparece la S". declaración de la selva, en la que el EZLN se 

define por hacer otra invitación a realizar una nueva consulta popular 

sobre las propuestas enfrentadas del gobierno y la COCOPA. 

En octubre, el EZlN convida a la sociedad civil a realizar un nuevo 

encuentro el 20 de noviembre en el que aparecerá la invitación a la 

realización de la consulta que se había mencionado y que se llevará a 

cabo el 21 de marzo de 1 999. 

En slntesis, se continúa la dinámica anterior en que la estrategia 

bélica es lo central para el gobierno, es un periodo que se vislumbra 

agresivo e incierto a futuro. El EZLN continúa sacando iniciativas de 
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.acercamiento con la sociedad civil en medio de un difícil 

distanciamiento con sus bases de apoyo y de un mayor 

enfrentamiento, en la guerra de maniobras, con el gobierno. El 

.zapatismo está en una situación de permanente repliegue militar. 

2.1.10. ARTICULACION DE COYUNTURAS. 

Si se 'observa el desenvolvimiento de los hechos desde el 1 de enero de 

1994 a diciembre de 1998, se pueden tener en cuenta diversos aspectos: 

1. En un primer momento, la fuerza armada zapatista transita 'de 

la forma de lucha militar predominante a la lucha política 

esencialmente, aunque ambas han tenido una presencia constante 

donde, por momentos, una determina los pasos de la otra. De 

cualquier manera, se logra observar un claro predominio del 

terreno discursivo en la confrontación con el régimen político. 

Aquí, los niveles de realidad se mueven constantemente. Se pasa, 

en un segundo momento después de los primeros doce días de 

guerra, a lo político, después del actuar militar-político, mismo que 

se expresa en la declaración de guerra y la confrontación bélica, a 

otro político-discursivo, que abarcará toda la fase de 

negociaciones--diálogos--acuerdos, pero contando con giros 

de predominio politico militar, como las acciones de diciembre de 

1994 dados los conflictos poselectorales de Chiapas. 

E~iste el intento de ubicarse en la guerra de posiciones zapatista al 

plantearse acercamientos " orgánicos' con la sociedad civil democrática 

como es la CND y que será, en gran parte, víctima de las viejas 

contradicciones de la izquierda (entre otras, de los "electoralistas' contra 

otros "insurreccionales', aunque no s610 de estas). Pero también se 
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buscará la alianza con fuerzas políticas más amplias como muestra el 

intento del MLN, donde entran los partidos políticos, destacadamente el 

PRD, y se permite observar una apertura, sin compromiso insurgente 

directo con algún partido, para que sea probado el camino electoral de 

lucha. 

··2. Existe un tercer momento .donde se destaca la situación de 

guerra militar velada, predominantemente, esta se presenta en 

el ataque de fuerzas paramilitares en contra de las comunidades 

zapatistas y en la que los milicianos del EZLN están en un vaivén 

de cerco- resistencia pero sin presentar una confrontación 

guerrera, en "sa circunstancia .se van replegando. Esta 

característica se presenta desde el agotamiento y falta de 

concreción de Jos acuerdos de San Andrés (diciembre de 1996) 

y hasta la fecha de escribir estas notas. Asi, se puede observar 

un agotamiento del terreno propiamente discursivo de la 

actuación con el enemigo, y donde se continúa sólo con la 

sociedad civil, a través de los distintos encuentros documentados 

antes. Los rebeldes se encuentran militarmente cercados. 

3. En lo que toca a los acontecimientos referidos al resto de la 

'sociedad, se puede observar el tránsito de las perspectivas 

meramente locales al alcance nacional de los planteamientos 

zapatistas, aspecto que se comprueba con el contenido de los 

temas a discutir en los diálogos de San Andrés así como por la 

enorme presencia y simpatía que amplios sectores de la sociedad 

civil expresan por el EZLN. Pero aún más, los insurgentes 

sientan la base para la creación de una fuerza civil zapatista, el 

FZLN, misma que contará con adeptos a nivel nacional, como se 
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observa en su Congreso .fundacional de 1997. Incluso se logran 

establecer contactos de alcance internacional. 

4. Si se contempla la perspectiva ideológica, en la actuación del 

EZLN, se encuentra que esta organización, en cuanto a su 

impacto, ha mostrado reflexiones de fondo desde los escenarios 

meFamente locátes- .chiapanecos .( .al 'tener una postura incluso 

más allá de las elecciones estatales), por ejemplo, hasta los 

nacionales (como su "posición" en las elecciones federales o 

en la .participación del foro nacional para la reforma del 

Estado), e internacionales (caso de los encuentros 

interl'ontinentales ,en que ,concurren personas de los cinco 

continentes), como ya se señalé. Pero además se observa que 

sus planteamientos rebasan con mucho el marco meramente 

coyuntural, para incidir en lo estructural. Al buscar una 

transición democrática profunda en el país, se han aliado con 

agrupamientos s'ociales asi como, circunstancial y 

relativamente, con partidos pollticos, aspecto que toca la 

constitución misma del régimen politico mexicano. También se 

cuestiona el proyecto económico vigente. 

'5, t:as'p'O'sturas políticas asumidas por el EZLN los han llevado a 

concretar iniciativas militares, ideológicas, políticas y 

discursivas que buscan instrumentar su concepción política en 

distintos terrenos, por ejemplo en las comunidades autónomas 

en Chiapas, hasta las consultas nacionales e intemacionales. Han 

logrado el objetivo inicial de darse a conocer como movimiento 

esencialmente indígena y a que este componente de la formación 

social mexicana sea considerado en la polltica nacional de 
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manera relevante. Potencialmente, el EZLN ha logrado tener un 

rol en la democratización del país al funcionar como grupo de 

presión contra el autoritarismo estatal. 

'En resumen, en la guerra de maniobras, después de la 

implementación de los municipios autónomos, no han existido 

iimiciatiMas .sÍ!'lniftcativas por los zapatistas ¡~ic. 94). Se ha vivido un 

proceso permanente de repliegue insurgente y la anulación de los 

espacios politicos de intermediación (CONAI) y coadyuvancia 

(COCOPA), un constante repliegue militar y el difícil contacto con sus 

bases de apoyo. 

;La {QOO 'e1'ltró·'en 'Una crisis mortal, -el .cardenismo y el PRO, dado el 

privilegiamiento del espacio electoral que tiene sus propios ritmos, 

generó un alejamiento con el EZLN. Con todo esto, también el MLN 

queda en el aire, del bloque opositor sólo queda el EZLN, el 

,Zapatismo ,civil del FZLN y otros sectores prozapatistas más difusos 

y sin embargo la respuesta de la sociedad civil al EZLN ha sido 

permanente, dándole cierto cobijo que ha permitido que puedan 

conservar una presencia de opinión, cierto control territorial y su 

fuerza militar intacta. 

2.2. EL NIVEL DISCURSIVO DE ANALISIS. LAS 

DECLARACIONES DE LA SELVA. 

2.2.1. - LA PRIMERA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. ,,. 

UNA DECLARACION DE GUERRA. 

El primer documento público del EZLN es la declaración de la selva 

In," Cfr. EZL. 'l. " DcdlU'llc1Ó11 do lo. selva 14C3lIdon1&" • 2 dtl c:nttO do 1994., .:n gbN' ! Doeum.mtol! y comuniC!!d9!. Editorial, 
En. MtlClco. 1996. JO" pp. 33 • U 
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lacandona que aparece el 2 de enero de 1994.y que inicia con el "hoy 

decimos basta" /" este manifiesto está dirigido al pueblo de M~xico y el 

mensaje fundamental es el de una declaración de guerra al Ejército 

Federal y al íPoder ejecutivo nacional·el que, representado en la figura de 

Carlos Salinas de Gortari, es considerado como ilegítimo y personificador 

de " la dictadura que padecemos" .176 

Como se trata de una declaración formal de guerra, se atiene a las leyes 

intemacionales de la convención de Ginebra concibiéndose a sí mismo, el 

EZLN, como una fuerza beligerante. 

Fundamentan el derecho insurreccional sobre la base de la Carta 

'Magna, centralmente en el argumento de la soberania, que es 

soportado en el artículo 39 de la Constitución General de la República, 

partiendo de este se presenta como legal a la sublevación zapatista. 177 

Los otros argumentos de fondo en que se busca legitimar la lucha son: 

1. - La justicia. 

2. - La igualdad, y. 

3. - El ser producto de 500 años de lucha contra opresores y dictadores 

nacionales y extranjeros. Periodo que abarca desde antes de la guerra de 

independencia contra España, pasando por la luclna que se opone a 

Francia y la resistencia a la intervención Norteamericana, por la 

Revolución y contra setenta años de régimen priísta institucional. 

Es importante destacar que existe una petición .. ConfOt'tne a esta 

m._!lili!..p.33. 
l7d,_ D2.!!L p. 34. 
171,. Cfr. Con.'ltjtuctón Pnllt!c~ ck lO!! tSl:ldM UmdM Me1C!cnn9:!. Ed. Trillu. Móxico. 19984:1., P. 72. Dice en la constitución el 
Articulo 39: • U. sober:mJll MCiocal ~dtl c::scnci:ll Y origi:nalmcatc en el pueblo. Todo poder publico dilXUUlA del pueblo y se 
inslitu)'\' J)II.r.I benefiCIO de éste; El puclllo ticte en lodo tiempo ti inalicna.ble derecho de alternr o modificar la formo. de su 
gobierno". 
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declaración de ,Guerra pedimos ,a los otros poderes de la Nación se aboquen a 

restaUI'<ll' la legalidad y la estabilidad de la Nación (sic) deponiendo al 

dictador" . 178 

Este punto se convierte en insólito para los movimientos armados 

modernos porque es un movimiento insurreccional que se ampara, 

stfstanUvamente, 'en la 'legalidad. 

En esta declaración se dan órdenes a las fuerzas militares de los 

zapatistas para avanzar a la capital del país venciendo al ejército federal 

y.protegiendo.a la poblaciónci,vil a 'la .que.se permitirá, se dice, elegir libre 

y democráticamente a sus autoridades administrativas. 

Se ordena respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la 

cruz roja internacional para su atención, también se ordena realizar juicios 

sumarios a soldados y policías que hayan sido entrenados o asesorados 

por extranjeros siendo acusados, por este hecho, de traición a la patria; 

en la misma condición estarán los que maltraten a la pOblación civil o que 

atenten de alguna manera contra ella. 

Se manda formar nuevas filas con los mexicanos que quieran sumarse al 

EZLN; se plantea que se pedirá la rendición incondicional de cuarteles 

enemigos antes de entablar combates, por último se ordena suspender el 

saqueo de las riquezas naturales en los sitios que controlen las fuerzas 

rebeldes. 

En esta declaración de la selva se reconoce lo extremo de la medida de 

guerra pero se considera justa. 

El objetivo o " plan del pueblo mexicano", '" que enarbola el EZLN, 

n_,_ EZLlItI," Do::IIlr.lC\6n~ I"$CIVII." en. "fZpr! Op CIl. pp. 33- 3S. 
1",- n&1-. p. 35. 
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expresa 11 demandas por las que se luchará hasta que sean cumplidas, 

estas son: "trabajo, tierra, techo, alimentación. salud, eduCClción, 

independencia, libertad, democracia, justicia y pc1%" • 180 

Se concluye la declaración con la invitación a integrarse a las fuerzas del 

EZLN. 

Se puede observar que los conceptos de: legalidad, legitimidad, se 

constituyen en los soportes de fondo de la acción armada. También 

serán relevantes los conceptos de justicia e igualdad asi como la 

'hiStoria:de los 500 .años de opresión. 

Por lo que hace .a las 11 demandas, estas son presentadas de manera 

simple, como necesidades a ser satisfechas, dos de ellas nos recuerdan 

claramente las banderas básicas que enarbolarán los magonistas y los 

zapatistas de principios de siglo: tierra y libertad. También las demás son 

expuestas a manera de enunciado y sin más elaboración argumentativa, 

de manera similar a su antecedente de la revolución de 1910. 

Es evidente que la primera declaración de la selva expresa el propósito 

deliberado de lograr los objetivos del EZLN por la vía armada, aún en 

mensajes y documentos realizados antes del 1 de enero del 94 queda 

claro que esta es la opción elegida. En comunicados posteriores se sigue 

reiterando que "el único camino que nos dejaron las autoridades 

gubernamentales: (fue) la lucha armada";" porque "... antes probamos 

todos los caminos padficos y legales sin resultado" • 182 

Es a tal grado contundente la decisión de la lucha armada que se 

elaboraron diversas leyes revolucionarias a ser implementadas en los 

It(~ •• I!ili!-. p. )j, 
1.1,_ EZLN. "ComposiciÓQ del EZLN ycondicioncspw:a el dClliogo", 6 de cnaodo 1994. en F,ZI N I Op Cit" p. 73. 
n~ .• Il?i2...p. 75. 
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territorios que se ocuparan, .como se menciona en la misma declaración. 

También se presentan treinta y cuatro diversas demandas específicas 

que hacen a las condiciones de bienestar de la población. Se observa que 

los once planteamientos iniciales se fueron desplegando como un pliego 

a someter a negociación con el gobierno federal. '" 

En general se pronuncia por la conformación de un gobierno de transición 

democrática y de un nuevo Constituyente. 184 

Respecto a la esencia del movimiento zapatista, entendida como el 

núcleo sociopolítico del mismo, asumen, en una carta dirigida a la 

Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI) que" la esencia nuestra 

es la comunidad, es la ayuda mu1ua, es la justicia, es la libertad y la 

dignidad" . 185 

El mens¡¡je más significativo de esta comunicación es que: • la trell$ición a 

la d.mocracia es el planteami.nto centrel de la primel'Cl declal'Clción"··. AII i se 

trata de manifestar el afán de buscar la creación de: • un espacio politico 

nu • ..., que el sist.ma d. portido de Estado hace imposibl.','·' es decir que no 

se busca imponer otro sistema sino abrir un espacio de nuevo hacer 

politicO.'" 

2.2.2. LA SEGUNDA DECLARACION DE LA SELVA 

LACANDONA. '" EL ACERCAMIENTO CON LA IZQUIERDA DE LA 

n~ .• c&. EZL\!." Pliego de demandas", 1 ckmarzod.:: ¡994,.enm~_1~?p. 178-l8S. 
tlM,_ Cfr. EZLN ... Respuesta 11 13. propuest3 de :lCUerdos ptInI. la paz del supremo gobierno", 10 de junio de 1994., en EZJ..t:Ll. 
~p.~2. . . 

,- EZLN. A la CNPr , 8 de fd!rcro de 1994. en~. ~ p. 133. 
1~ .• r\ili!..p.197 
1l1._!l:!i!!.. p. 198. 
IA,_ Cfr, Yvon, LA Bot ~.197. Esta dcclanción ~ enrJ\IIJ'CI aUn en un periodo do:: autollcltLnlCión de ¡lIS ideas del 
upaWsmo donde se mezclan VVUUItes de la 1ndici.Ó11 marxista (manosmo ortodoxo, IrOt3kismo, ideu de Oramsci, etc.), asp«to 
que bact' decir 41 $Ubcomandantc Mam:e ~ lit primm d.!ocll1r.iCi6n: .. es una sfntesls de estos petItcIn/cntos 
diversos", pero que h4co! contluir:l. todos :rus inIc¡ran.u:s ea [os once d.:man4as ~ en.:1 texto y quo se coa:stituyc:u.:tl 
1= condiciones Unicu por 1:1.' que: so puede logr.u la pu.. 
"',- Cfr. EZLN." Segunda decllU'1lCióndc las':!v. laC1l)don.l., 12 doJuniodc 1994. En nI N I 9p e,L pp. 269·278. 
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SOCI·EDAD CIVIL: LA .G0NVENCIÓN NACI0NAL DEM0CRATICA 

CCND> • 

Este documento aparece el 12 de junio de 1994. Va dirigido al pueblo de 

México y a los pueblos y gobiernos del mundo. 

Abre el mensaje con una cita de Emiliano Zapata donde este comunica, 

por medio de Paulina Martínez, a la Convención Revolucionaria de 

Aguascalientes de 1914, que no sólo son los elementos armados los que 

tienen derecho a la lucha democrática, sino también los civiles'90 

Este documento se enmarca en el llamado que el EZLN hace a la 

sociedad civil para modificar nuestra forma de gobierno ante, dice, la 

incapacidad demostrada por los poderes de la Unión para lograr ese 

objetivo; también se reconoce en la sociedad civil una fuerza superior que 

es la que hizo posible parar la guerra el 12 de enero. A esta expresión va 

dirigida la Declaración de la Selva. '9' Este destinatario permanecerá 

presente de manera relevante de aquí en adelante, dejando 

consecuencias importantes en los mensajes insurgentes. 

En este comunicado el EZLN reitera su cumplimiento a los convenios de 

guerra que ha suscrito y el afán de mantener su cese al fuego,'92 pero no 

deja de condenar la militarización que, señalan, se cierne sobre la 

sociedad civil del país en víspera de las elecciones federales y reitera a 

los Partidos Políticos independientes que constaten la situación, que la 

asuman y se pronuncien por la constitución de un gobierno de transición 

política hacia la democracia. '93 Se insiste en el papel que la sociedad 

civil tuvo para detener la guerra y se hace un llamado para establecer un 

1\101._ C& &2., p. 259. 
I?I,. Cfr.~. pp. 270-271. 
l~ •• Cfr.~. p. 271. 
1".- Cfr.~, P. 271 
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diálogo nacional por la democracia, la libertad y la justicia, en territorio 

zapatista.'94 Es importante mencionar que se reconoce la necesidad de 

todas las formas de lucha e incluso que el tránsito pacífico a la 

democracia enfrentará una .prueba en el proceso elecloral de agosto de 

1994. 

-La invitación 'al-diálogo con la sociedad civil se presenta a través de 

la realización de una Convención Nacional Democrática (CND) 

soberana y revolucionaria que enarbole la propuesta de un gobierno 

de transición y de una nueva Constitución. lo primero se plantea ante 

la ilegalidad, dicen, del gobierno federal; lo segundo se expone porque la 

Carta Magna que nos rige ya no expresa la voluntad popular de los 

mexicanos y porque la salida del usurpador no basta para la democracia, 

ya que se requiere una nueva ley.'95 

La CND será nacional, presidida por civiles sin importar su ubicación 

religiosa, política, de edad o sexo. Se formará constituyendo comités 

locales, regionales, estatales y se encargará de recibir las propuestas 

populares en torno a la nueva Constitución y las demandas a cumplir por 

el nuevo gobierno que emane de esa Convención, la cual deberá exigir la 

realización de elecciones libres, democráticas, y luchará por el respeto a 

la voluntad popular. 

El EZLN reconoce a la CND como representante auténtica de los 

intereses del pueblo y se erige como ejército garante del cumplimiento de 

la voluntad popular.'96 Es decir que el EZLN se asume como guardián 

armado de la sociedad civil a la que, dice, se subordina en cuanto a 

planteamientos políticos. Su concepción de la democracia es resumida en 

Iv.o,_ Cfr. &S!-. p. 270-271. 
1",- Cfr. IliliJ.. p. 273. 
IM,< Cfr.~. p. 274. 
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.laJrase: n paro todos todo" .1n 

También se expresa en la idea de que lo que importa no es quien sea el 

titular del poder sino cómo lo ejerce y que " el que mClJ1de. mande 

Obedeciendo" . 198 

El gobierno de transición implica para ellos, necesariamente, la muerte 

del partido de Estado.19
' El cambio propuesto no tiene más base que la 

demanda de que el titular del -poder, sin importar quien sea, lo ejerza 

respetando a la mayoría.2<lO 

Se resalta que el problema de la pobreza no es sólo el de falta de 

recursos sino de democracia, libertad y justicia, con lo que se logra un 

criterio de lucha abierto y polític» más allá de la mera satisfacción 

sectorial y economicista de algunas demandas. 

Respecto al movimiento armado se dice que" esta revolución no concluirá en 

una nueVCl clase, fracc::ión o grupo en el poder. sino en un 'espacio' libre y 

democrático de lucha polftica".'01 que se dará después de la caída del 

régimen de partido de Estado y del que nacerá una relación política nueva 

donde se confronten no organizaciones políticas sino que: "las distintas 

propuestas de sistema y d. rumbo (socialismo, capitalismo. socialdemocracia, 

.teitera). deberán conwncer a la mayorra de la Naci6n d. que su propuesta es 

la mejor pora el poís"''', que es la que decidirá entre ellos, y será vigilante 

permanente de los representantes que resulten electos, pero estos 

deberán rendir cuentas al país. 

El Plebiscito es reconocido como forma regulada de confrontación Poder-

197,.llilit.,p, 276. 
lOS,. lJllil.. p. 277. 
lt'il,_ Cfr .. ~ p, 270, 
~,-Cfr,~ .• p 272. 
:fII,.Ilili!.. p, 273, 
:02,_ ~" p. 273. 



Partido Político- Nación y se 'tendrá, por tanto, que contemplar de manera 

relevante en la Constitución. 

Consideran que la legislación mexicana es muy estrecha para las 

relaciones políticas entre gobernantes y gobernados por lo que será 

necesaria la CND y el gobierno de transición democrática que deben 

.desembocar ·en una nueva Carta Magna y que se convoque, en ella, a 

nuevas elecciones. El proyecto político del EZLN, se bosqueja 

señalando que no quiere ser impuesto al país sino entrar en un 

terreno de disputa democrática y equitativa entre otros.m 

El llamado al diálogo se centra en las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG'S), las organizaciones campesinas e indígenas, 

trabajadores de campo y ciudad, maestros y estudiantes, amas de casa y 

colonos, artistas e intelectuales, empleados y obreros. También, hecho 

significativo, a partidos políticos independientes.204 

No se proponen sectores que dirijan el cambio sino el propósito de crear 

la CND como un espacio que permita orientar un rumbo popular a su 

propuesta. 

Es obvio el uso de la historia en la alusión de la Soberana Convención 

Revolucionaria de Aguascalientes de 1914 en que se encontraron todos 

los combatientes por el cambio contra la dictadura de Díaz, y en un 

momento en que no se lograba llegar a un acuerdo para formar gobierno, 

se convoca a un intercambio de ideas para concretar propuestas 

conjuntas por medio del diálogo. Así, la CND sería un punto de 

confluencia entre todos aquellos luchadores democráticos que desean el 

fin del partido de Estado, aunque difieran en sus estrategias para lograrlo, 

lOl._ Cfr. niliL p. 273. 
:00,_ Cfr. IJw!.. p 277. 
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creando Comités Civiles de ,Diálogo (CCD), 

Por tanto, de la acción única para el cambio, se postula la posibilidad de 

circular por la acción múltiple, Esto abre perspectivas de confluencia con 

los integrantes de partidos políticos que esperan una transformación 

gracias a las elecciones federales próximas, 

2.2.3. - LA TERCERA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. '"' 

LA PROPUESTA DE UN FRENTE OPOSITOR: EL MOVIMIENTO DE 

LIBERACIÓN NACIONAL (M.L.N) .'" 

El llamado al diálogo de este documento va dirigido a los mismos a 

quienes se convocó en la primera declaración, con una importante énfasis 

en la invitación a los partidos políticos independientes, 

El mensaje abre con una cita de Benito Juárez, en que este hace 

referencia a la patria y la vigencia de la resistencia contra la usurpación y 

el poder arbitrario ante la invasión Francesa (1869), 

La alusión tiene dos posibles significados, Primero se puede entender 

como un señalamiento de ilegitimidad al flamante gobierno de Zedilla, 

También se puede estar criticando al recurrente entreguismo, ante el 

capital financiero internacional, al que, se supone, se han orientado los 

regímenes priístas, 

Aparece el 1 de Enero de 1995, en el primer aniversario del alzamiento 

zapatista, 

El sentido de la cita está en la invitación, a todos los mexicanos, a no dar 

:1» .• Cfr. EZLN ... TCfCeI'a de<:lnntci6n do! 14 5Illvo.laeo.ndona"" 2 de en.ero de 199'., en ~ Do..."t.I!M!lto!! Y cornunicMoo, 
Ed. Era. M~xico. 1996, la. r., pp. 187. 193. 
::ol4" LIa rd'erena14 un movimiento de liberaCIón nacional timo una 3.lLi significación desde tiempo atrás en la historia modcm:l. 
mexicanA, Este ~bo tendri quo: profundizme en 4lgun snálisi.!r. tn.is det4ltlLdo de lo que aquí sólo mencionamos. Dtbe 
~ el ML'l que impu~ por los Mos 50- 6O:llgunos sectores y figun.'1 ~ lXm\O Hcbc!no Cutillo 't el mismo 
Cu4Ubtémoc C;irdmu. 

92 



por hecho situaciones que ,pueden considerarse de pérdida o derrota por 

la imposición sino a seguir luchando. 

La declaración inicia reflexionando el significado de las anteriores, cómo 

en la primera se había hecho el llamado a tomar las armas y en la 

segunda se busca hacer un esfuerzo pacífico y civil a través de la CND. 

Se reitera cómo el EZLN " mondo obedeciendo"l07 a la sociedad civil al 

continuar el esfuerzo por buscar una salida política al conflicto pero, se 

observa que las elécciones del 21 de Agosto eliminaron la esperanza de 

muchos en un cambio por la vía electoral, Se señala que hubo fraude e 

irregularidades diversas, con particular énfasis en Chiapas. 

Se expone también como el EZLN interpreta que los diálogos con el 

gobierno fueron una simulación de éste para preparar su estrategia 

belicista. 

Se subraya que es necesario el reconocimiento de la autonomía para los 

indígenas y que esto no significa tener una posición separatista con 

respecto al resto del país. Caracterizan su lucha de nivel nacional, 

Reafirman su idea del " para todos todo, nada para nosotros",''' como 

concepto de democracia. También se denuncia la crisis económica como 

producto de un período de engaño del neoliberalismo. Dado todo esto, 

repiten el llamado a luchar, por todos los medios, en todos los niveles y 

en todas partes por la democracia, libertad y justicia, invitando, en esta 

declaración, a la conformación de un Movimiento de Liberación Nacional 

(MLN) que incluya a quienes" si militan"'" en alguna organización; y a 

los mexicanos, " si no tienen par-tido", a integrarse en la eND 210. Ahora 

::tI,,< EZLN ... T«CeI'll declaraci6n. ...... EZLN '3 Op Cil p. 188. 
:0.,_ This!". p. 189. 
NII,_ Ihi.4., p. 192. 
m._1!ili!..p.192. 
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aparecen convocados también los "religiosos consecuentes", aspecto que 

representa una. novedad y apertura. En general se llama tanto a los 

organizados como a los no organizados de la sociedad mexicana en una 

invitación plural. 

Se plantea luchar por la instauración de un gobierno de transición, por un 

nuevo constituyente y una nueva Carta Magna y se pide que este frente 

amplio opositor sea encabezado por la CND y Cuauhtémoc Cárdenas, 

conjuntamente con ellos. Terminan declarando: 

PRIMERO. - Que .. se le retira al gobierno la custodia de la Patria" 211 Y 

que, por tanto, los símbolos nacionales ya no le pertenecen y que serán 

las fuerzas de resistencia las que lo tengan hasta restaurar la legalidad, la 

legitimidad y la soberanía. 

SEGUNDO. -"Se declara \/Ólida la constituci6n (. .. ) de 1917", 

sumándoseles las "leyes revolucionarias de 1993 y los estatutos de autonomía 

indigena". Se toman estos elementos como ejes legales y legítimos'" 

TERCERO. - Se llama a luchar por el reconocimiento como 'gobierno de 

transición a la democracia' al que se doten a sí mismas las distintas 

comunidades, organizaciones sociales y políticas, manteniendo el pacto 

federal acordado en la Constitución de 1917, y se incluyan, en el MLN, sin 

importar su credo religioso, clase social, ideología política, raza o sexo. 

El EZLN apoyará, dice, la tarea de restaurar lo señalado en el primer 

punto y buscará instaurar el gobierno de transición que tendrá cinco 

características básicas: 

1. - Liquidar al sistema de partido de Estado y retirar al PRI del gobierno. 

~:~ .• Th.i9... p. 192. 
," Cfr. Th,¡g., p. 192. 
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2. - Reformar la ley electoral ¡:>ara que sea: limpia, equitativa, de 

participación ciudadana partidaria o no, por el reconocimiento de todas 

las fuerzas políticas y que convoquen a realizar nuevas elecciones 

federales. 

3. - Que convoque a un nuevo constituyente para elaborar una nueva 

Carta Magna. 

4. - Que reconozca las particularidades de los grupos indígenas y su 

autonomía. 

5. - Que se oriente por un programa económico de beneficio social. 

Así, se desarrolla más claramente el'contenido del gobiemo de transición 

democrática. También se puede observar que el reconocimiento de la 

Constitución del 17, las leyes revolucionarias del 93 y la validación de la 

autonomía indígena son componentes de la nueva propuesta de 

Constitución. Misión que deberá asumir ese gobiemo de transición. 

El restablecimiento de la validez de la Constitución de 1917 se puede 

entender como un desconocimiento a las modificaciones que han 

realizado los regímenes priístas, quienes habrían desvirtuado a la 

primera. Es decir que aquí los zapatistas están entrando en el terreno de 

la disputa de la legitimidad contra el régimen político vigente, dando 

contenido a su idea de la soberanía popular sobre la estatal. 

Termina la declaración señalando que la tarea es, como con Juárez, 

luchar con las fuerzas patrióticas contra las autoritarias, se entiende que 

del régimen. 

Así, hay un aspecto novedoso en esta declaración, se ha abierto la 
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invitación del ,EZLN a otras fuerzas opositoras para buscar la 

transformación . democrática nacional y se han esclarecido más 

profundamente las propuestas de gobierno de transición, nueva 

constituyente, nueva Constitución, la liquidación del sistema de partido de 

Estado, quien debe separarse del PRI, se expone que sea reformada la 

ley electoral garantizando limpieza, credibilidad, igualdad, participación 

ciudadana no partidaria ni gubernamental, y el reconocimiento a fuerzas 

políticas nacionales así como regionales o iocales, que se realicen 

nuevas elecciones generales en la federación y se reconozcan también 

las peculiaridades de derecho y autonomía de las comunidades 

indígenas, se pronuncian por el establecimiento de un programa 

económico popular. 

2.2.4. - LA CUARTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. '" 

LA PROPUESTA DE UNA ORGANIZACION POLITICA PROPIA Y DE 

NUEVO TIPO: EL FZLN. 

Inicia esta declaración con una cita de Emiliano Zapata que hace alusión 

a la invitación a integrar en su lucha al pueblo, se publica el 1 de enero de 

1996. 

Allí se refiere cómo el EZLN llamó a la conformación del MLN y que en el 

diálogo, el gobierno-dicen-, fingió para optar por la vía militar. El EZLN 

reconoce que: " las grandes movilizaciones de la sociedad civil nacional e 

internacional pararon la ofensiva. traidora y obligaron al gobierno Q retomar la 

vio del diálogo y la negociación" . 214 

Se considera que la presencia del ejército federal en Chiapas ha sido la 

m,_ Cfr. "Cuaru decl:wción de [:1, ~Iv:a lacsodonA", en EZLN 3 Documsntos y comumClIdol! 1 de enero de 1996. EditoriAl 
Era. México. 1998. 1',.;" p. 79..$9, 
m,. Cfr. lks!wcione ds JI qpg;w.¡L EdiciOtl($ del Frcrrte ~ de Libcn1ciÓll. N.1CionoJ. MClOCO. 1998., p. 29. 
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de una fuerza de ocupacién y que .olee ha perdido la soberanía nacional 

ante los acuerdos del gobierno con instancias extranjeras, se menciona 

que con esto se ha violado el arto 39 constitucional, mismo que se juró 

respetar el 1 de Diciembre de 1994, segundo aniversario del 

levantamiento. 

Se plantea que ante esta pérdida de seriedad del gobierno en las 

negociaciones, el EZLN tomó una iniciativa de paz y llamó a la sociedad 

civil a un diálogo nacional; convocó a una consulta por la Paz y la 

democracia que tuvo el apoyo de la CND, de los Comités Civiles de 

Diálogo (CCD), y en lo organizativo con Alianza Cívica. Se contó con la 

participación de un millón trescientas mil personas. Se comenta que se 

dio apoyo al frente opositor. 

Se observa que se lanzaron tres iniciativas; la formación de los CCD y la 

construcción de puntos de contacto con la sociedad civil, los cinco 

Aguascalientes, en territorio zapatista. La otra iniciativa fue internacional; 

un encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. 

Se señala que en el diálogo con el gobierno, en San Andrés, los asesores 

e invitados del EZLN profundizaron de manera enriquecedora los temas 

de tal manera que se rebasó el marco limitado de esa mesa para abarcar 

a la nación entera lográndose que los indígenas tuvieran un papel de 

ciudadanos en plenitud. 

Se dice que el diálogo con la sociedad civil seguirá a través del Foro 

Nacional Indígena. 

Se hace una crítica a quiénes piensan que el Neopanismo es una 

alternativa a la dictadura sin pensar que el relevo de esta no significa por 
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sí mismo la democracia. Con ,esto hay una explícita condena al PAN. 

Se expone que la represión en distintos lugares del país, el autoritarismo 

en la UNAM, la detención de dirigentes de la agrupación" El Barzón", la 

política represiva de la policía en el D.F., las reformas a la ley dellMSS y 

el apoyo a la banca privatizada, así como los crímenes políticos junto con 

la crisis económica, prueban ql:le gobiemo y crimen son sinónimos. 

Se menciona que los movimientos como el de Tepoztlán, de SUTAUR-100 

y El Barzón han significado muestras de resistencia popular, que todo 

esto, en 1995, se caracterizó por la definición de dos proyectos 

confrontados de nación: por un lado el que tiene el poder y por el otro el 

de una transición a la democracia que no puede ser pactada. El proyecto 

democrático, se aclara, está por hacerse y nO será producto de una 

fuerza hegemónica sino de una amplió frente opositor del que la 

guerra zapatista es sólo un elemento, así, esta fuerza es parte y no él 

todo de una vanguardia. Ese punto de la declaración concluye diciendo 

que la lucha por la democracia, libertad y justicia es por la liberación 

nacional. 

El aspecto central de esta declaración es la invitación a entrar en otra 

etapa de lucha constituyendo una nueva fuerza polltica nacional: el 

Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) que luche por los 

tres ejes expuestos. Se invita a la sociedad civil a conformar el FZLN 

con base en el EZLN, que a su vez se integrará en el MLN. Es decir 

que se busca aglutinar a los opositores en tomo, o al zapatismo civil 

en un espacio propio (FZLN), ó en otro más general y amplio: el 

MLN. 

Se define el perfil de los miembros del FZLN como componentes que no 
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aspiren a ocupar puestos .públicos o de eleccién popular, ni a la toma del 

poder, se exige que no sea un partido político sino una fuerza que 

organice las demandas ciudadanas para que el que mande, mande 

obedeciendo. En esta fuerza no tendrán injerencia los partidos políticos ni 

el gobierno para constituirlo, ya que .. la función de gobierno es 

prerrogativa de lo. sociedad y es su derecho ejercer esa función". ZUi 

Será el FZLN, una fuerza que luche: 

Contra la concentración de la riqueza y la centralización del poder, y 

donde el único privilegio del que gozarán sus integrantes será ético: o sea 

tener la satisfacción del deber cumplido. Esta fuerza crecerá desde la 

base a partir de la conformación de los CCO. 21
• 

En cuanto al nombre se dice que:217 

1. - Es FRENTE porque conjunta esfuerzos no partidistas. 

2. - Es ZAPATISTA porque nace de la esperanza y del corazón indígena. 

3. - Es de LlBERACION NACIONAL porque su lucha es en todo el país y 

por todos los mexicanos. 

En cuanto al programa, se constituye por 13 puntos que suman los de la 

primera declaración de la selva más las demandas de información y 

cultura, producto de los recientes años de lucha. 

Esta fuerza es para los que estén:'" 

1. - Contra el sistema de partido de Estado. 

m._ EZLN,"Cututadc<:MC\6n.,,";ZI':'ol3 Op Cjt,p,87. 
~" "Cfr . .lli!. p. 87. 
!l1 ," Cfr. D1.i5!.. p. 87.g8. 
m ,_ Cfr.~. p. 8'7.88. 
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,2. -.por la democracia en.todo·y no sólo en lo electoral. 

3. - Por una nueva Constitución y un nuevo constituyente. 

4. ,- 'Porque haya libertad, democracia, justicia y que no esté por la toma 

del poder. Por la democracia de que el que mande, mande obedeciendo, 

Entienden que la ·democracia no se constituye por la alternancia en el 

poder sino en un gobierno del, por y para el pueblo. Señalan que al 

pronunciarse por una nueva Carta Magna se está por las demandas 

populares y porque se cumpla el arto 39 constitucional mediante el 

establecimiento de las figuras de referéndum y plebiscito. 

Se pide a los integrantes del FZLN, básicamente de origen de izquierda, 

que no estén por pagos o privilegios. 

Se invita a los individuos sin partido, asi como a organizaciones sociales 

y políticas, a los Comités Civiles de Diálogo (CCD), a los movimientos y 

grupos que no aspiren a la toma del poder a suscribir esta 4a. declaración 

y a que se comprometan a conformar: una estructura orgánica, un plan de 

acción y la declaración de principios del FZLN. 

Así, se ubica que con la lucha de civiles y armados se inicia una nueva 

etapa, se aclara que el EZLN no desaparece pero que su principal 

esfuerzo se canalizará por la lucha política y que en tiempo y condiciones 

adecuadas participará directamente en el FZLN. 

Casi al final de esta declaración se expresa que" El mundo que queremos es 

uno donde quepan muchos mundos. lA patria que construimos es una donde 

quepan todos los pueblos y sus lenguasu .:19 
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La declaración, en .coACreto, expone la forma en que el EZLN entendería 

una nueva fuerza política (FZLN), conteniendo sus propios 

planteamientos. 

2.2.5. - LA QUINTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. ,,. 

EL SILENCIO COMO ARMA DE LUCHA Y LA CONVOCATORIA A UNA 

'NUEVA CONSULTA. 

Esta declaración se da a conocer el 18 de Julio de 1998. 

El documento abre con una cita del Popal Vuh (libro de la comunidad) 221 y 

remite a los indígenas mayas y su permanente subsistencia. 

Posteriormente, la declaración hace un largo lisIado de negaciones y 

afirmaciones a cerca de lo que sí y no son los zapatistas. 

El sentido fundamental del documento es definir su reiterada 

vocación en la lucha por la vía pacífica y de cómo, a su entender, el 

camino armado lo ha tomado el gobierno. Lo central es reiterar la 

necesidad de reconocer los derechos indígenas. 

Después el mensaje explica que pelean por el lugar que merecen en la 

nación al lado de otras luchas y cómo han insistido en el camino de 

diálogo hasta aterrizar los acuerdos de San Andrés, mismos que no son 

concebidos como producto sólo de la lucha zapatista sino de todos los 

indígenas del país, quiénes estuvieron presentes en las pláticas con el 

gobierno. El EZLN se asume como parte de esa lucha pero no a la 

manera de una vanguardia o dirección. Se menciona que han reiterado su 

disposición por una salida pacífica del conflicto y cómo ha sido distinta la 

actitud de su contraparte. 

:~ .• Cfr. Quinta n1wción dt; !.:Io "jlv; !!lCiUldgn!\. Ed. FZI...N', Mé:oco. 18 de julio de [998. 
- .• ~Ed.I..oAch,p. 7.~ 1965. 
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Posteriormente .se señala ,porque el EZLN optó por callar y: "ahore del 

silencio hicimos arma" I
lll así se utilizó ese recurso durante varios meses 

que es, comentan, un arma de des legitimación del gobierno. 

Luego se pormenoriza toda una serie de situaciones y actores nacionales 

que se destacaron por sus luchas en todo ese periodo de silencio 

zapatista y cómo fueron reprimidos, actores que ya se habían mencionado 

antes. Se subraya la retractación hecha por el gobierno, ante los 

acuerdos de San Andrés, elaborados por la comisión legislativa de la 

COCOPA, también se habla de la contrapropuesta presentada 

posteriormente por Zedilla y de cómo fue frenada por partidos políticos y 

personalidades de la vida civil. 

Esta declaración es concebida como respuesta. a todos los 

interlocutores analizados antes. Se ratifica la importancia 

fundamental dl! la sociedad civil en la lucha zapatista por el camino 

pacífico. 

Comentan que su principal bandera de lucha es por el reconocimiento de 

los pueblos indios en la Constitución. 

A continuación se hace un llamado a realizar una" consulta nacional sobre 

la iniciativa de ley indfgena de la comisión de concordia y pacificación y par el 

fin de lo guerra de exterminio". '" La intención de realizarla es conocer la 

postura de los mexicanos ante la cuestión indígena. 

Esta consulta, que puede dar legitimidad a la COCOPA, no es apoyada 

por la instancia legislativa. Los zapatistas afirman sobre la consulta, que 

es esta la hora de la sociedad civil, de los pueblos indios y del Congreso 

: .. c~. "Oujrrtg c!ec!mc;ón .... 1!11. ~. p.2 
,·W.p.ll. 
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de la ,Unión para que ,se ,pronuncien en torno a los convenios, piden a este 

último que demuestre independencia del ejecutivo y ratifique los acuerdos 

de San Andrés definiéndose que lo central de ellos está en la autonomía, 

la territorialidad y los sistemas normativos internos. 

Se menciona también el convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), firmado por el senado'24 Se insiste en que negar la 

necesidad de dar un lugar a los pueblos indígenas en la nación, así como 

la ausencia de mediación, porque ante las agresiones del gobierno 

desapareció la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), 

imposibilitan el camino a la paz. Además de este elemento, dice el EZLN, 

la guerra misma y el incumplimiento de los acuerdos vienen a constituirse 

en los tres obstáculos para el logro de la paz. Se argumenta que si no son 

restituidos estos aspectos el diálogo es una farsa. Observan que aún 

eliminando a los jefes zapatistas no morirán las banderas del EZLN y que 

resistirán. 

Finalmente hacen un llamado a la sociedad civil para la realización de la 

consulta señalada, así como a los partidos y otras organizaciones. Al 

Congreso de la Unión le insiste que apoye la realización de la consulta y 

a la COCOPA para que allane el camino de su realización y que pueda 

servir para destrabar las negociaciones de "San Andrés" y presionar para 

su cumplimiento, punto central en la finalidad de la consulta. 

Se pretenden llevar a una confrontación las propuestas del ejecutivo 

federal y de la COCOPA y saber cual es la postura ciudadana al respecto. 

El EZLN hace chocar, tan sólo con el planteamiento, a dos poderes de la 

unión. De esta oposición, sea cual sea el resultado, no puede concluir 

::l4,. Cfr. Q!ujo oficial juC'Ycs 24 do:I.:nc:ro de 1991 .. pp 23. 29. 
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más que, o una derrota del ejecutivo por lograr imponérsele los acuerdos 

de "San Andrés~, o una demostración de la debilidad del legislativo así 

como el evidenciamiento de que aún en la nueva correlación de fuerzas 

de la sociedad política no existe una fuerza .cameral firme y por tanto, se 

demuestra la insuficiencia de la transición democrática tan esgrimida por 

elementos disimbolos del ámbito político. 

Es esta, finalmente, una declaración que se centra en lo que pueda 

realizar, nuevamente, el aliado considerado privilegiado de la sociedad 

civil. 

2.2.6. - EL ASPECTO DISCURSIVO EN LAS DECLARACIONES DE 

LA SELVA. 

Las declaraciones de la selva, tomadas como ejes discursivos del 

proyecto político del EZLN, y observadas en el devenir, muestran que 

cada una ha expresado un giro y profundización de ideas en una 

percepción distinta de la sociedad mexicana. Así se puede destacar que: 

a.- El manifiesto de guerra que es la primera declaración, invita a los 

mexicanos a sumarse a la lucha anmada, debe anotarse que aún no se 

utiliza el concepto- sujeto incluyente para los insurgentes de " sociedad 

civil", pero sustentan su lucha en el reconocimiento de los derechos 

étnicos, en la legalidad, la legitimidad, la soberanía, la justicia, la igualdad 

como conceptos clave, así como en la historia de la opresión indígena en 

el país.'" 

El eje central del comunicado es la propuesta por una transición 

democrática teniendo como piedra angular el fin del partido de Estado y 
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la apertura de un nuev.o espacio democrático del hacer político. 

Es un planteamiento incipiente de variadas posturas de origen marxista 

que se expresan y de las que la declaración es síntesis. 

La postura se basa en la vía insurreccional para el cambio democrático 

pero se sustenta en la Constitución y en la soberanía del pueblo. Es decir, 

hace legal la insurrección, pero además reconoce una legitimidad, al 

menos potencial, a los otros poderes de la unión para restablecerla. 

Expresa demandas básicas para la población de menos recursos pero sin 

un programa de profundidad teórica. Aparece, nominalmente, el 

planteamiento de un necesario gobierno de transición democrática y una 

nueva Constitución pero sin ahondar en él. 

Existe, en fin, una reflexión crítica sobre la realidad política que hay, pero 

no propuestas afinadas sobre el cómo, dónde, y con quién hacerlo, 

aunque se intuye que se centra en los sectores subalternos de la 

sociedad civil. 

No se plantea explícitamente un cambio estructural de Estado. Hay, en 

todo caso, el señalamiento sobre la necesidad de eliminar el actual 

régimen político y, centralmente, al partido de Estado y al 

presidencialismo. 

b.- La primera postura se ve modificada en la segunda declaración, 

momento en que se establece una propuesta de crear la CND comO un 

espacio civil de los "sin partido" pero que se concreta en una 

coincidencia con fuerzas de izquierda de los más diversos matices, 

esta convención buscaba a los no organizados de la sociedad civil. 
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Pone en práctica su idea del mandar ,obedeciendo al "obedecer" ( sic) a 

la sociedad civil para encaminarse en la lucha pacífica. Se posibilita, de 

alguna manera, el hacer coincidir su combate con los que muestran 

apertura ante distintas estrategias, aquí intentando golpear al régimen en 

"alianza" con quienes privilegian, incluso, la "trinchera" electoral. El EZLN 

abre un compás de espera a esta vía. Se resalta claramente un giro 

consistente en matizar el camino armado cuando señala la necesidad de 

buscar espacios políticos fuera de la sociedad política y al hacer, 

novedosamente para ya no desaparecer jamás, la referencia a la 

sociedad civil que es destacada como el sujeto- aliado que se incorpora 

al discurso. Se camina así de la lucha por la acción única a la acción 

múltiple. 

Si en la primera declaración la idea de soberanía está de manera difusa, 

aquí se le dota de un contenido más preciso al invitar a la sociedad civil a 

darse un gobierno desde abajo y al concretar el concepto en la 

instrumentación de plebiscitos, referéndum y consultas. 

Se abandona, argumentativamente, el reconocimiento a los .otros poderes 

de la unión al señalar su incapacidad de restituir la legalidad y se impulsa 

la creación de la CND como el espacio que tendrá que asumir el gobierno 

real.. La figura de la Convención, por la analogía histórica con la de 1914, 

está refiejando un reconocimiento a que hay otros revolucionarios con los 

que se puede acordar un rumbo de cambio social aunque no se coincida 

en los métodos. 

Nuevamente se define la necesidad de un gobierno de transición 

democrática y de una nueva Constitución y, aunque continua cierto 

sentido crítico negativo de planteamientos, son definidas más claramente 
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estas ideas. 

Aparece más nítida la idea de democracia, el para todos todo y el mand;3r 

obedeciendo, con una vertiente no sólo económica sino política al 

señalar, prácticamente, que la democracia es en ambos aspectos o no es 

tal. 

Respecto al cambio social, expone que sin buscar la creación de un 

nuevo régimen, sí se quiere la conquista de un nuevo espacio y forma de 

hacer político, para lo que es necesario eso sí, eliminar el régimen 

anterior. Así la idea de la revolución no es definida más allá de esos 

elementos buscando ese espacio de lucha equitativa entre diversos 

proyectos sociales que se propondrán a la nación, una vez caídas las 

limitaciones antidemocráticas del antiguo régimen político. 

La relación con el sujeto confrontado de Estado- régimen político, pasa 

a ser combatido en un nuevo escenario en donde se resalta ya no sólo 

dejar claro que se está en una situación de combate político-militar con él, 

sino que se ha transitado a la disputa ideológica por la legalidad

legitimidad del movimiento. 

c.- La tercera declaración busca conjuntar a las fuerzas políticas ya 

constituidas y confiuir en la exploración de espacios coincidentes con la 

necesidad del cambio democrático en México, centrando su 

composición en la relación CND- EZLN- Cuauhtémoc Cárdenas, este 

último contando con una impresionante presencia popular que es 

reconocida por los zapatistas; '" intentando constituir el MLN y un 

:6._ Cfr. Yvon Lo Bol. ~. p. 330, Dice M!lJ'COS: ~ ... cardcnismo y zspatismo son dos 1bmw de resistencia civil, do 
panicipaci60. de: la :KIcicdad. En raUidld son dos forma.' de nanbrar una misma cosa, que es esa inquietud de lA sociedad civil 
mt:lÓatnIl por jup un pa~l más protIIgónico en la loma de d.:cisioncs polftiCllo1l y ocon6rnicas~. Y lU1lc pregunta cxprcs.A del 
autor, Mucos estAblocc dif~u o:fItrc Cúdcnu Y el P.RD; d ultimo lo ve como apa.rDtO polltico, 111 primero como 
movimiento (vtr P. 330 ss). 
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.gobiemo de .transició.n, ·.con .un muevo ·constituyente y una nueva 

Carta Magna. . 

La esperanza electoral y su posterior desencanto no rinde los frutos que 

esperaban los insurgentes al dejar mal parado a su aliado central, 

Cuauhtémoc Cárdenas, no porque se esperara que ganara sino porque, 

alJn considerando el fraude, el tercer lugar obtenido en los comicios no 

posibilitaba un buena base para cuestionarlos. El PAN, como segundo 

lugar oficial, validó el proceso cerrando más la vía de la impugnación. Por 

otra parte la CND desaparecerá presa de sus propias contradicciones. 

La riqueza de esta declaración estriba en que se hacen explicitas más 

claramente las propuestas zapatistas de: gobierno de transición, nueva 

constituyente, nueva Constitución así como su posible política de 

alianzas. Hay un avance discursivo. 

Al plantear que obedeció a la sociedad civil en la lucha por la vía pacífica, 

y al " aliarse " con sectores que creen en un cambio por vía electoral, 

muestran versatilidad en el trastocamiento de escenarios, hecho que se 

denota en el giro de su lucha por un camino único hacia la acción 

múltiple. Aunque haciendo un balance de las elecciones, les parece que 

e~tas mostraron los alcances que da la inequidad competitiva y sus 

limitaciones para lograr la transformación propuesta. 

En esta declaración existe una recapitulación de las anteriores en que se 

busca subrayar su actitud de respeto a la paz. 

Se expresa ya una "iniciativa" de modificaciones legales que deberán 

contener la nueva Constitución y el gobierno de transición democrática. 

d.- Para la cuarta declaración el EZLN intenta ser la base de una 
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organización política de nuevo tipo, el FZLIII, una organización política 

de la sociedad .civil que no aspira a la toma del poder. 

Aquí los insurgentes han pasado a ser organizadores de un nuevo 

espacio nacional con un perfil zapatista civil, se ve su incidencia política 

al abarcar, ahora, a sectores no indígenas. Los insurgentes observan que 

existen diversos tipos de zapatismo y el FZLN sería sólo parte de una 

expresión civil, pero no de todo el zapatismo civil, son una parte 

organizada de esta expresión.'27 

Después se vuelve a elaborar una revisión de las luchas habidas entre la 

tercera declaración y ésta, ha pasado año y medio entre las dos. Reiteran 

su vocación por la paz y sus constantes llamados a la sociedad civil en 

esa vía. 

Critica explícitamente al PAN como un partido que no garantiza el cambio 

democrático y, afinando su concepto, expresa que la democracia es un 

gobiemo de, por y para el pueblo. 

En los propósitos de creación del FZLN se señala de manera más 

acabada la concepción de diversas categorías politicas que antes no se 

habían desarrollado tan ampliamente, ya que la propuesta de nueva 

organización muestra más finamente esas posiciones'" 

Es importante señalar que hace el compromiso de que, en condiciones 

adecuadas, transitará a esa nueva organización. 

e." En la quinta declaración, hecha pública en julio del 98, dos años 

~1._ Cfr.~, p.2SS. 2:19. ~_. hay ouo~. más di.tpmO. aW amplio, más diluido, que es gente que no tiene ninguna 
intención do ~ o quo: pcrtcncc::: • OV'U organizAciOrJe:l, poUticu o a otros grupos sociales, pero que ve con simpatia a 
los del EZLN '1 tst.i. dispuo.lS1a a II,poyarlos. 
Esl:os serian 1011 tri::! ~ COtr'IpOI'ICntcs. a nivel nDdorW: El ~ 1Il'tMdo, el:zapatismo civtl '1 Wl up4Iismo social", 
~.- VWé:I mása&:l4ntccnc:\to: Imbajocl aplrUdo 3.4. 
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después de la cuarta, el EZLN lanza '.otra iniciativa civil; la consulta sobre 

los derechos indígenas para marzo de 1999, aspecto central, dicen, de su 

lucha, pero no dejan de insistir en su vocación por la paz. 

Se concentra el documento en las demandas indígenas y expone que la 

vocación guerrera, a su ver, la ha tomado el gobierno. También se trata 

de dar respuesta a diversos interlocutores. 

Repite su llamado a la sociedad civil para mostrar su vocación 

pacifista, participando en la consulta. 

Vuelve a llamar, cosa notoria, al Congreso de la Unión, para facilitar 

la labor de consulta. 

Se demuestra en este documento que el silencio tiene un lugar en el 

discurso politico dado que permanecieron, señalan, varios meses sin 

emitir comunicaciones. 

Se hace una ampna reflexión de diversos movimientos sociales con los 

que se ven hermanados los insurgentes'" 

Pueden resumirse las declaraciones señalando que, salvo el 

planteamiento del MLN, que puede ser entendido como elemento 

esclarecedor de su polftica de alianzas, el EZLN ha privilegiado en el 

discurso (declaraciones y comunicados), como en la forma nueva de 

negociación presente en San Andrés, a la sociedad civil. 

Por otra parte, es necesario expresar que las relaciones del EZLN han 

presentado una importancia relevante de otros sujetos sociales. En primer 

lugar se destaca al régimen político priísta, como un sujeto de oposición 

n,._ Cfr. Este tnbajo en lu "'p. 24-2$, 
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constante. Ha aparecido también I.a incidencia de los partidos políticos, 

destacadamente el PRD y, dentro de este ámbito, la figura de Cárdenas 

en una relación de inclusión dentro de espacios de transición democrática 

más amplios, aunque sea más distanciada la relación con aquel en los 

últimos tiempos. En este sentido se puede considerar que los zapatistas 

visualizan su lucha dentro de un espectro .político muy abierto donde 

se observan a sí mismos como parte de un todo mayor; no obstante 

perciben que si bien hay un amplio prisma en la lucha democrática, 

también existe una perspectiva propia que coincide con el 

establecimiento de una democracia directa y desde los sectores más 

oprimidos de la sociedad. 

2.3. APRECIACION DE CONJUNTO ENTRE EL NIVEL DISCURSIVO 

Y EL NIVEL SOCIOPOLITICO COYUNTURAL. 230 

De lo expuesto en este capítulo, podemos observar que: 

1. - De la 1a. declaración de la selva lacandona a las demás, vemos 

un cambio en tácticas y estrategia política del EZLN y que consiste 

fundamentalmente en girar del privilegiamiento de la vía armada a un 

objetivo de desarrollar un claro énfasis de la vía política, se podría 

comentar que se da un giro consistente en virar, de la guerra de 

maniobras, a la guerra de posiciones,''' donde el eje central de la 

lucha es el de la disputa por la hegemonía'" de y en la sociedad 

civil, '" pero no por el poder. 

Debe señalarse que la lucha política del EZLN ha pasado de la lucha 

armada al terreno discursivo, como lucha de convencimiento y de 

UO._ Rocord.amos que ambos Úl:lbitos están erunarwSos en uaa situación do Vutml. de &ja Intensidad, ver uUrOduCClón. 
:.J. "Cfr, UmbutoCe!Toni. IJ:xiw OP,Cjt.. P. SI-52. 
:.31,_ Cfr. Con la variante del uso qu" damos Al concepto en ~ trabf.Jo. 
:U,,_ Cfr. Pm. ,,1 ClOnCCpCO de sociedlld civil ~ ,,1 apIlUdo I'tS()CCtivo de CSUI trabajo. 
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espacios políticos. No obstante lo anterior cabe mencionar que aún se 

continúan, de manera permanente, los choques anmados y la guerra 

de maniobras como lo constatan los diarios y a veces no bajo formas de 

enfrentamientos " normales" sino más complicadas y riesgosas para la 

paz como lo implica la presencia de paramilitares que se suman a las 

fuerzas regulares de casi 70 mil soldados en la zona. 

También los zapatistas han ocupado espacios por la vía de la " guerra", 

como es el establecimiento de los municipios autónomos, en diciembre de 

1994 pero, he aquí lo paradójico, sin utilizar las armas sino por medio de 

la acción también de sus bases de apoyo que han sostenido estos 

municipios favoreciendo un pOder dual en Chiapas cuando se desconoce 

al gobernador oficial; Eduardo Robledo y reconoce: " Que la \IOluntad 

mayoritaria del pueblo ehiapaneco fue olegir al candidato do la sociedad el';l. el 

señor Amado A~ndaño Figuoroa. como titular del ojocuti\lO estatal paro 

encabezar un gobierno de transición a la democracia" ,:z:u por lo que resuelven 

reconocer a este último como gobernador de Chiapas, en un gobierno de 

transición en rebeldía, mismo que a la postre desaparecería por presiones 

externas y contradicciones internas. Así sus acciones pasan a tener 

control local y regional en Chiapas y a un escenario nacional por la 

cobertura que abren los acuerdos de San Andrés. Desde un principio 

definen sus objetivos por cambios estructurales de fondo en el sistema 

político mexicano. 

Las acciones emprendidas son ubicables en espacios coyunturales 

inmediatos, por ejemplo incidiendo de alguna manera en las elecciones, y 

en otros potenciales más amplios, como es el caso de crear una fuerza 

política nacional como el FZLN y que tiene un carácter permanente. Así 

U4._ EZLN." El EZLNrcconooea Avcttd4Mwmo ¡obemador." 6 de Diciembre de 1994, -=n Ul.N2 Op Cjt l2., p. 1:52. 
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este úftimo intento lo llevará a constituirse en base de una organización 

de la sociedad civil con la que se ha encontrado y logrado interactuar. 

2. En el devenir del movimiento se ha permitido esclarecer el proyecto 

político en las deClaraciones de la selva, a través de la precisión de 

algunos conceptos, por ejemplo define que: .. esta revolución no concluirá 

en uno. nue'VO. clase, fracción de clcse o grupo en el poder, sino en un ... espacio'" 

libre y democ:rático de lucha política".'" Explicita su idea de la democracia 

en la frase "pora. todos todo" y en el ajuste de cuentas a Jos 

representantes populares en el planteamiento del .. mandar obedeciendo" ; 

que es una propuesta de relación entre gobernantes y gobernados. 

Desarrolla la idea de concretar la soberanía popular destacando la 

importancia del plebiscito, del referéndum, la revocabilidad, la iniciativa 

popular y la rendición de cuentas, como camino democrático popular 

con lo que se entiende a la soberanía como ejercicio de la democracía 

directa. 

3. Se ha manifestado, a través de sus acciones y comunicados, que el 

EZLN ha expresado recurrentemente algunos conceptos políticos 

básicos y que constituyen la esencia de su proyecto, mostrados en el 

ejercicio de las comunidades indígenas y son, entre otros, además de su 

idea de la revolución; la democracia representativa y directa, la 

soberanía estatal y popular; legalidad y legitimidad; justicia, 

igualdad, libertad: ha definido demandas como: gobierno de transición, 

nueva Constitución, nuevo constituyente, poder, nación, plebiscito, 

referéndum, autonomía, autodeterminación, actuación política, sistema de 

partido de estado, programa económico, pueblo, hegemonía, vanguardia, 

transición a la democracia, liberación nacional, neoliberalismo, gobierno, 

::"., EZL'l, "Segunda doeluaci6n. .. ," . en ~.~ p. 273. 
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consulta, territorialidad, sistemas normativos internos, identidad, 

diferencia, clase social, individuo y la relación entre ética y política"'. 

Recapitulando, hay algunos sujetos que han jugado un papel especial en 

el actuar político zapatista como la comunidad que aparece de manera 

relevante no sólo en la primera etapa de guerra y donde lo que importa es 

exigir sus propias demandas en tanto que indígenas. En una segunda 

etapa se da el encuentro con otros sectores de la sociedad, es la fase 

donde, incluso el EZLN intenta crear una organización propia, nutrida 

en el mismo pueblo de México, como lo es el FZLN, una organización 

política de la sociedad civil . Otros dos aspectos significativos en el 

discurso político zapatista serán: el que tiene que ver con su contrincante; 

el régimen político, y la historia nacional como elemento donde 

pretende hundir sus raíces el Zapatismo. 

Como conclusión más general debe destacarse que si la primera 

declaración de la selva manifiesta un propósito de guerra contra el 

régimen político, el giro de la segunda declaración, donde se presenta lo 

impensado, es decir un rápido diálogo con el gobierno, obliga a transitar 

por nuevas vias de lucha y se invita a crear una Convención Nacional 

Democrática de los sin partido y los revolucionarios. 

Se presenta un viraje político de los insurgentes al demostrar que la vía 

armada es un instrumento que está subordinado a la actuación política. 

Este cambio resultaria incomprensible sin tener en cuenta el enorme 

significado que las manifestaciones de la sociedad civil impusieron a la 

dinámica bélica y donde se pide detener la guerra pero sin condenar al 

EZLN. 

:136,. Cfr. EZLN ... Oc ~rbol~. Irnnsgfl:SOI'CS y odontologia", S.:ptic:mbre. noviembre de ¡99S, en f.1.LN J Documentos v Op, 
Cit., p. 119. Nos die.: M:trcos: " El problema no est.:!..:n .:u~1 moral polit!.::!. es meJor o más dic:u, sino en que es neC<:Surio para 
un:!. nuev:I. moral poliuc.1," 
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Aquí los insurgentes flIuestran versatilidad al moverse en distintos 

escenarios. 

Por lo dicho se puede concluir que el nivel de realidad pasa, de la 

confrontación centralmente militar a la discursiva- política y que el 

objetivo central de los zapatistas es ganar legitimidad en la sociedad 

civil contra el gobierno federal, mismo que, por dinámicas propias, 

perdía credibilidad ante acontecimientos tan relevantes como el 

asesinato del candidato presidencial del PRI: Luis Oonaldo Colosio, y que 

dejó la impresión de que ese hecho había quedado en el campo de los 

propios componentes del gobierno. 

En la tercera declaración se suma que, ante la coyuntura electoral que 

agosto del 94 manifestaba, el EZLN responde abriendo su perspectiva 

discursiva en la espera de las repercusiones que el fraude electoral 

pensado, tendría en toda la sociedad, sentando un margen de mayor 

legitimidad de su movimiento, así como la posibilidad de que se sumaran 

diversos tipos de lucha, y no sólo la armada. El sentido de esa 

declaración se concreta, pues, en el intento de incluir un espacio de lucha 

para los desencantados, o posibles desencantados de las elecciones, 

centralmente a Cárdenas y el PRO. 

El periodo en el que se inserta la tercera declaración es de incertidumbre 

dada la ruptura de diálogo, como consecuencia, básicamente, de los 

conflictos poselectorales, sobre todo de Chiapas, hecho que posibilita, se 

piensa, un acercamiento con el cardenismo, dada la desilusión electoral. 

Para la cuarta declaracíón, como respuesta a la consulta de la sociedad 

civil, y teniendo presente la supuesta cercanía para concretar los 

acuerdos de San Andrés, se posibilita la coyuntura para plantear la 
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creación de una fuerza política que permitiera el "aterrizaje" político del 

EZLN en una fuerza política de la sociedad civil por media de acciones 

pacíficas. Es cuando se propone la creación del FZLN, aquí, el espacia 

zapatiSta .se ha abierto, involucrando a sectores sociales más allá de 

los indígenas y los armados. 

La Cijuinta declaración invita a que, nuevamente, la sociedad civil se 

manifieste, en una consulta, en tomo a las propuestas enfrentadas de los 

derechos indígenas: la del ejecutivo y la de la COCOPA. El EZLN 

aparece entonces confrontando propuestas de dos instancias del 

Estado, el poder ejecutivo v.s. el legislativo. Así, objetivar.nente se 

coloca al régimen en un choque consigo mismo. El presumible 

resultado es, finalmente, un mayor desgaste en la legitimidad de aquel. 

y se suma el uso del arma del silencio como contraste ante los falsos 

argumentas gubemamentales, es decir un triunfo discursivo. 

La situación se posibilita dado que el PRI es minoría en el Congreso 

de la Unión y a que, por lo mismo, ya no es posible implementar una 

salida tan evidentemente subordinada del legislativa ante el ejecutivo. El 

régimen p',erde margen de acción política y argumentativa. 

Coma se ha mencionado, la situación en que aparece la quinta 

declaración es la de una ausencia absoluta de diálogo y el deterioro de la 

precaria "paz", entrando en acción elementos de guerra sucia como la 

presencia en escena de los paramilitares que reprimen a las 

comunidades zapatistas. El régimen recibe un revés con la masacre de 

Acteal donde se encuentran involucrados varios priístas. 

Por otra parte, desaparece la instancia de mediación (CONAI), dadas las 

múltiples agresiones recibidas, agravándose la situación del conflicto. 
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Así, sinien "el "EZLN presenta lJna ,situación constante de debilidad militar, 

virtualmente están cercados desde mucho tiempo atrás, en el terreno 

discursivo han impactado nacionalmente como se ve en numerosas 

respuestas ciudadanas" Observan una concepción, más que militar, 

político- militar, donde el recurso a la palabra ha mostrado eficacia al 

cimentar, al menos, su posibilidad de subsistencia incluso con territorios 

propios en medio del Estado mexicano. 

Si la primera declaración es un manifiesto de guerra, la segunda y tercera 

hablan de paz por la actuación de la sociedad civil y, en parte, debido a la 

cobertura de los cambios en las correlaciones de fuerzas en los ámbitos 

parlamentarios en que el PRI pierde la mayoría en la Cámara de 

Diputados, hecho que impide una actuación gubernamental abiertamente 

bélica. 

Han aprovechado el espacio ampliado por las conquistas electorales; por 

ejemplo en las elecciones del D.F., donde resultaría inconcebible 

garantizarles seguridad si gobernara el PRI o aún el PAN. Esto se 

muestra en la asistencia de algunos de sus integrantes en esa ciudad. 

Las declaraciones, resumidamente, aparecen en momentos de 

importancia política mayúscula. Recapitulemos brevemente: 

La primera es el manifiesto de guerra. 

En la segunda se aprovecha el respiro abierto por la movilización de la 

sociedad civil que si no les dio el aval para la guerra tampoco los 

condenó. Es más, el EZLN, los convoca a definir vías de cambio social y 

aún se hace a un lado en la prueba electoral. 

La tercera declaración es dada en medio de una gran frustración para los 
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opositores democráticos al régimen y en que los insurgentes mismos 

responden al fraude en Chiapas creando espacios propios como los 

municipios autónomos. Se invita a todo opositor a agruparse para una 

lucha de más alcance. Ellos 'no sabrían que se preparaba una acción 

judicial- mílítar por el régimen. 

Dos años después, entre la acción bélica, ·Ia movilización social y el 

diálogo, aparece la cuarta declaración en un escenario que da la 

posibilidad aparente de arribar a la paz, ofertando a la sociedad civil la 

creación de una fuerza política de nuevo tipo: el FZLN. 

Finalmente la quinta declaración surge cuando se ha agotado, al menos 

en una primera fase, el diálogo ·conel gobierno y se cierra convocando 

nuevamente a la sociedad civil. 

El EZLN, por tanto, ha tenido avances, incluso triunfos discursivos contra 

el régimen, aunque en una situación de cerco militar. 

Se logra observar que sí se muestra pertinente el análisis de dos niveles 

de realidad, el discursivo y el coyuntural, donde no existe una 

correspondencia inmediata. Es decir que no es posible determinar por la 

coyuntura lo que los insurgentes dirán, ni se puede decir que el discurso 

define el escenario de manera total. 

Lo anterior puede verse considerando que sin las iniciativas de 

involucra miento de la sociedad civil y la respuesta dada por los zapatistas 

muy difícilmente se hubieran podido sostener, al menos como ejército, y 

sin confrontación militar abierta y conservando su capacidad militar de 

fuego cercada pero esencialmente intacta. 

Cuenta también el cambio de correlación de fuerzas en la sociedad 
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política ;naciomal ya señalado. 

Por otra parte es claro que las iniciativas de encuentros, consultas y, en 

una palabra, el propósito zapatista de actuar también en el terreno 

político, centrado de manera destacada en las iniciativas de las 

declaraciones, han facultado respiros que posibilitan abrir coyunturas de 

lucha. Se ·m¡;estra pues la necesidad de .tener en mente a las 

declaraciones como elementos de actuación, como productoras 

potenciales de coyunturas y, viceversa, como estas tiene que responder a 

escenarios que no se habían previsto. 
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C~ITOLO I1I.- EL PROYECTO POLITICO DEL EZLN, UNA 

PROPUESTA DE PARTIDA Y EN CONSTRUCCION. 

Abstemio de sangre, era la 
vergilenUZ de los otros 
.vampirM y de la!; vampiresas. 
Este vampiro 11111 distinto osó 
crear una varimrte proselitista 
de vampiros an6nimos y 
miJi;tanti!$.. 
Bajo la luna hizo campaiJa 
con sus consignas 
implacables: ¡Vampiros SÓÚJ 

beban agua, la sangre 
siempre trae sangre! 

HISTORIA DE 
VAMPIROS. 

Joan Manuel Serrat. 

El movimiento zapatista se expresa, como ha quedado expuesto, 

nutriéndose de algunos elementos que es necesario afinar para arribar, 

finalmente, al punto específico del proyecto político. 

Entre los conceptos a subrayar se destaca la idea de pueblo que se 

constituye en fundamental para las posturas políticas que tienen los 

indígenas agrupados en el eNI, donde se integra el EZLN. Asumen que 

se puede utilizar de dos maneras: 

en su prime.... acepción se refiere .1 conjunto de ciud.danos que 
canforman un Par..( ... ) La segunda acepci6n se refiere .1 conjunto de 
rasgos que caracterizan Q un conglomerado humano en términos 
territorial... hist6ricos. cultu .... I... étnicos y le dan sentido de 
identidad. 237 

Por lo anterior conviene analizar más en detalle ambos elementos: la 

comunidad indígena y la sociedad civíl, y su incidencia en el proyecto 

U'._ CNl. ~. p. 2. Es una crua que 0:1 documento tw:c do: RodoIfo Stavenhagen. '2 "Los derI:clJos indlgenos: a.lgunos 
problemu conor:ptUalcsn

, ~deIIIDH. voll5. Costa Rics. 1992 .• p. 138. 
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político insur;gente, así ,OOI'l'lO la repercusión del régimen político y e! 

Estado en el mismo, 

3.1. VINCULACION COMUNITARIA, COMUNALISMO EN EL 

PROYECTO 'POLITICO 'ZAPATISTA. 

Toda la tradición histórica de las comunidades es recogida por el 

zapatismo en sus aspectos más colectivistas dado que en ese lugar 

tienen su origen,'" y ese hecho será el eje vertebrador del proyecto 

político insurgente, aunque, como ya se verá, es un aspecto rearticulado 

por ellos. 

Se ha dicho en el capitulo I que el capitalismo acarrea una degradación, a 

desniveles, de las formas comunalistas, pero que también ha existido una 

fuerte tradición de resistencia y que aún en Chiapas se expresa 'de 

diversas formas y estilos que sentarán las diferencias zonales en el 

Estado. La parte que cuenta con predominio zapatista incorpora 

innovaciones como la posibilidad de la elección de gente joven y mujeres 

a los cargos de la comunidad, situación que no se presenta en otras 

regiones. 

Los zapatistas son conscientes de que sus propuestas llegaron a dividir a 

las comunidades, pero en las tradiciones más autoritarias como las que 

daban un lugar exclusivo a hombres y ancianos.239 Como se puede ver, 

retoman, en su postura, la tradición indígena en la historia nacional. 

La nueva estructuración que logran los zapatistas tiene que ver con la 

conjunción de los tres factores que coadyuvaron en la conformación de 

esta peculiar organización así como con las causas que dieron origen a 

~:,. Cfr. con el 2p1UUdo l&Ca'CD. del EZLN en ~ ~jo. 
," Cfr. Yvon Le Bot. SUCOttwuiantg MI!tC9!.. .. ~. pp. 263-297. 
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este movimiento, aspectos .que constituyeron un exitoso intento de 

penetración militante con los indígenas, aunque con el costo de modificar 

diversos planteamientos muy dogmáticos del grupo primigenio, elementos 

que ya ,se expusieron en 'el.primer capítulo de este trabajo.240 

Reconociendo su origen, en la perspectiva insurgente no es negada, 

también, cierta vigencia de un mar,xismo-Ieninismo que tiene como una 

premisa clave el análisis concreto de la realidad concreta, es decir, la de 

la formación social mexicana de ahora y aquí,'41 hecho que les permite 

mimetizarse con lo que será la columna vertebral y núcleo político del 

EZLN: la comunidad,'42 donde se da la decisión misma de la guerra. 

La estructura comunitaria tiene un profundo significado que no se 

restringe al aspecto agrario, sino que es un todo en la cotidianidad 

indígena, es .. un ente. colectiva integral", 243 un espacio de reproducción 

grupal en que "tienen lugar las más diwrsas acciones propias de las 

necesidades humanas y de la especificidad de nuestras culturas". , .. 

La comunidad tiene un origen no artificial ya que es producto de una 

herencia milenaria. En ella, los indígenas tienen realmente: "cierto grado 

de autonomía", y por más que sufra las modificaciones que le ha inflingido 

el desarrollo del país, este aspecto es conservado'4S 

1010,_ Cfr. Apartado sobre oel ElLN en nuestro primer capitulo. También, EZLN 1 . Op eit. p. 27. Y, para anaJizar las causas del 
levantamiento véase: Oonzález Casanova Pablo. Las ,.,mJ3! de! levaqtamiemo zapatista. Ed. FZLN. Mcxico. 1997. 
'1._Cfr. YvonLcBot.22Jd!"pp.124ss. 
m,_ Cfr. EZLN. "1'ntcrvcnciÓQ de MIIl'COS en la mesa 1 del encud'ltrO ~ ... 30 do julio de 19%, en ~ 
DocurndOS y. Op Cit., p. 321..," esa bolSl de olvido. al .. 110m que se da este choque entre las viejas idcologias,. més viejas que 
111.'1 ( ... ) del pensamiento más o rn«IOS joveu del rIUU'lrismo nacido a finales del siglo xrx. ~ con idcologias mucho más 
viCJu que (, .. ) ticaen muchos siglos de haber nacido, CMI desde la formación dcl hombre. pero en ooncrdo desde la formación 
del mundo maya. $0 produce C8te choque cm:re UDa vangtWdia politico militar ( ... ) Y una fonna politicn de rmmr. Cuando el 
poder aw.la bolsll de olvido en las comunidlldcs indigeaas(Ja) convierte (en) una bolso. do re3lStencia y empiezan .. organizarse 
pan. sobrevivir do ~ úniQ forma que podian ( .. ,) en colectivo. lA uruca forma Q1 que esta gente podía a.scgurv seguir adelAnte 
era juntándose coa el otro. POI' eso I&(s) palabra(s) junto, ( .•• )tosotros. ( ... )unidos, ( ... ) colectivo, mercan la palabnl de los 
oompafteros. & WlI parte fimdaan,:rnal, duía yo. la columna vertebral del discurso zapGtista~. Asi descri~ Marcos el contacto 
CJItro el EZLN "vMguardia" COI'! su i&ologia ma.ncista leninjsu. latinoomcricana., y que se Ve rofonnada Ql el .:ontaeto con las 
comunidac\os., aspecto vertebral en la elllbor:l.ción ct.:1 proyecto politico upatist.rL As!. suponernos. se ~ que lo sucedido al 
EZLN, 1.: 4IXII'Itociera 11 1& SOCIodad civd m.::aCAIU comando. ~ con formas autoorganW.tivu propias que se dejaron ver 
m los liImos do 198'. 
~1."CNI.~,p.J.. 
::.o4 •• ~.p.l. N' ." Cfr. C:apitulo primero&: ~ trabajo. 
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Por .ell0 la· .. autonomía, que es un aspecto central en el proyecto político: 

"es exigido como focultad »<Ira determin4l'Se libremente dentro del Estado 

mexicano; como un derecho Q ser diferentes y Q ser respetCldos en esa 

.di ...... idod",'46 así se piden derechos en función de lo diverso, pero no se 

solicitan excepciones privilegiadas sobre los demás. En lo legal "no es más 

que una concreción del derecho de libre determinación de los pueblos". 247 en el 

ámbito comunItario eligen a sus autoridades: " conforme Q procedimientos 

propios y sin lo interwnción de »<Irtidos »<Ilíticos". ". En ese campo es:" Conde 

son resueltas conforme Q noMnQS y procedimientos propios los conflictos y 

problemas que surgen al interior de las mismas":~ 

Un conglomerado de comunidades conforma pueblos:'50 donde, dada la 

estructuración geopolítica del país, se toca la cuestión de los municipios 

asentados en territorios indígenas, presentándose una realidad conflictiva 

entre ambos aspectos al no tener una coincidencia ya que: 

... Ia figura IllUnicipol, ho sido impuesto ignorando lo realidad social, 
cultural y geogt'éfica de los pueblos indígenas. Se trotó de destruir , 
los pueblos medionte la institución IllUnici»<ll, las formas propias de 
organizaci6n y de nombl"Ql11ientos de Qutoridades.2

!11 

Ahora, en las demandas étnicas, no se trata de destruir al municipio sino 

de readecuarlo a la realidad señalada. Esta labor "de reconstitución de 

nuestras pueblos indígenas, se dar6 medionte la·asoci,ción de las cOlllUnid,des y 

municipios que reconozcan su pertenencia Q un pueblo indigena". 2!52 

Con la demanda de autonomía no se atenta contra el Estado mexicano 

como unidad nacional, pero si se intenta reformarlo de tal manera que se 

:44 ," CN!. ~. p. 3. 
::-07," I!2i4. p. 2. 
:.tI,".Ilmbp. 3. 
::-o, .-l2i!. p. 3. 
uo ,*Il2i1!.P.)' 
~L ,-Il!iI!..p.3. 
:U1 ,-l\ili!. p. 3. 
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dé, "el reconocimiento de Jo ·"""",nidad _ entidad de derecho público" .... ya 

que: "lA comunidad es la expresión más concreta y gen ..... lizada de los Pueblos 

Se exige el reconocimiento de personalidad jurídica a la comunidad 

porque si no se hace se relega la existencia de una realidad sociológica. 

:En la propuesta zapatistaes claro que la reestructuración municipal sería 

realizada dando prioridad a la soberanía popular por sobre la idea 

formalista de ella, y aún se acepta que: 

En cierto sentido, el reconocimiento de los derechos inclfgenas se 
presenta como fomlCl de romper con los esquemas tradicionales del 
derecho occidenta.1. pues no planfeG. derechos individU4listas ni 
normas al servicio del Estado. Se apunta claramente al 
reconocimiento de un régimen jurídico que refleje la pluralidad del 
Estado Mexicano .... 

Añadiríamos que se da una oposición al individualismo y a la instauración 

de una soberanía estatista, por encima de la sociedad viva, real y 

cotidiana. Por lo tanto hay una resistencia a las formas de subordinación 

impuestas por el capitalismo. 

De cualquier manera el reconocimiento de esos derechos sociales no es 

nuevo en un país que en la Constitución de 1917 incorpora los derechos 

colectivos a los individuales, en mucho debido al zapatismo de principios 

de siglo y a la tradición comunitaria de los pueblos. 

Para el zapatismo y su proyecto político, el trinomio de elementos; pueblo, 

autonomía y libre determinación con su territorio, son las: "demandas sobre 

el cual se deben sustentar los derechos indlgenas" ... • y son la parte que más 

se ha comentado de ellos. 
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,La ,principal intención zapatista, siendo que se reconozca el derecho de 

las propias formas indígenas comunitarias, busca que también sirva de 

inspiración para luchar por una democracia más participativa y directa a 

nivel nacional. Así, la comunidad es impulsora de ello, pero aclarando que 

no se busca que se reproduzca como ejemplo absoluto en todos los 

espacios sociales.257 

Si la temática indígena es esencial en el proyecto zapatista este no es su 

único planteamiento. El EZLN ha transitado, como ya se demostró, de los 

derechos étnicos a la toma de posiciones en otros aspectos nacionales de 

la vida democrática del país. Incluso ha entrado en el debate internacional 

a partir, destacadamente, de sus críticas al neoliberalismo como una 

modalidad de sistema global. 

Por todo ello conviene retomar a la sociedad civil como otro elemento 

esencial que forma parte de los planteamientos zapatistas. 

3.2. SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRAC~ DIRECTA EN EL PROYECTO 

POLITICO ZAPATISTA. 

Se ha destacado en el segundo capítulo la reiterada mención que el EZLN 

hace sobre la sociedad civil. Este es otro punto insólito que se manifiesta 

en comparación con movimientos similares que normalmente se dirigían a 

las" clases sociales explotadas", o, más concretamente, al proletariado. 

Los zapatistas han sido conscientes de este hecho, ya que los acusan 

todos: "Los reformistas lo acusan de ser ultl'Cl. Culpable. Los ultras lo acusan de 

:'1" Cfr. Yvon Le Boc.. QR...Q. P. 281. Dice MIU'C05! M Yo creo qulC c:4a fomll. de de:moc:tacia sólo es posIble en la vtda 
comunitaril{ ... ) pero no creo que seo. transferible ni gcncnli%ablc a otros C$CCIW"ÍO&, por qcmplo. lo. u:banos. ni I Divel.:s mis 
grmdcs. cstIU4I.:s o rw:ionales~. Dcspub, p.282 sobre la. dc:t:nocracia il nivel nacions.!: ~ lo. propuesta del EZLN es que la 
dcmo.:ncia no puocIc ser ~Io electoral: wnbim democracia clCCl.Onll. pero no !lÓlo c:so.( ... ) Poro tIlmbieo. hay que n:coaoccr que 
cxist«t otros [¡poi de dcmClCnC\l1. no ~ pero quc ti~ una funciórl de comrol y de gobiemo de IIIS com,unicWf,esM, 
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$'" .reformista .. Culpable. ,La ' ""nguardia histórica' lo acusa de "",,141' Q la 

sociedad ei,,;1 y no al proletariado. Culpable".'58 

El concepto zapatista de la sociedad civil, como hemos dicho, se hace 

semejante al de pueblo: 259 

El EZLN tiene la costumbre de emitir comunicados para fijar sus 
posiciones sobre puntos diversos. Esto lo hacemos asl para. que el 
-pueblo mexicano, to que ahora se llama sociedad civil. conozca 
nuestro pensamfento DIRECTAMENTE de nuestro corazón. 260 

Ese hecho permite rescatar el acercamiento entre los insurgentes y el 

resto de la población como se observa en el surgimiento de la CND. 261 

Aclarando de paso su idea de la soberanía popular, punto semejante a la 

búsqueda del consenso en la comunidad, y el papel que jugaría este 

nuevo actor en escena: "es en la SOCIEDAD CIVIL en quien reside nuestro 

soberanía,' es el pueblo quien puede. en todo tiempo, alterar o rnodificcr nuestra 

foMIICI de gobie",o y lo ha asumido ya", 262 reiieran lo posible pero insólito de 

la reunión de armados y civiles: 

y antes de AguascaJientes, ellos dijeron que no habrla problema, que 
la convocatoria a un diálogo entre un grupo de tronsgresores de la 
ley y una masa inf...... desorganizada y fragmentada hasta el 
microcosmos familiar, la llamada sociedad el,,;I, no tendria eco ni 
causa común, que la dispersión reunida s610 puede causar una 
dispersión potenciada hasta la inmo";lidad. 26. 

Respecto a la politización del pueblo, comprende su pluralidad, de 

cualquier manera convoca a todos: "con y sin partido". 264 

:!.l',_ EZLN ... ClU1ll de MMCOS sobra los tambores de la sociedad civil", 20 de enero de 199~, en EZLN 2 Documentos y Op 

¡¡j!a p. 24l. 
"Cfr. El punto de la. comunidad en e:!te capitulo. 

:MI,> EZI-N." DcspcaalIUci6n del aborto", 5 de mayo de 1994, en EZLN I Pocuf!!S!tAAv. ,00, Cil p. 232 .. 
ul"l2i!!..p.232. 
:.: ,. EZLN ... Soegund:l. declaración.. ~ Q2..Q\ .. p. 271. 
:cIJ •• EZLN."DIscunodel:su~Man::osantcII!.CND".enEZLN I 1?9rumm!:0000y. Op Cjt. p.306. 
!64._ EZJ..¡'f ... La larga ln. ... cs;D, del dolor 111 C$pCI'llI\Z4". 22 de sqrucmbrc do: 1994, en EZW l QoawmtOl! Y 9p Cil p . . ,. 
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L'<l rnismaCND es un .ejefTlplo de variedad civil, se expresa que: 

La. con...enci6n congrego. en su seno, por un lado, Q un grupo 
importante ile intelectuales, científicos y lideres populares y, pot' el 
otro, Q lo mejor de la sociedad civil en provincia y capital: un 
abanica que incluye amas de casa, colonos, campesinos, indfgenas, 
~adores 'de ,1 .. ¡_dios 'de colI\Imicación, obreros, empleados, 
maestros, artistas, religiosos, y orga:nizaciones de mujeres. 265 

Consideran que el ide.ar.io civilista y su origen social son diversos: " La 

llamada sociedad civil, conformado. por personas de los mcís diwl"SOS estratos 

sociales e ideologm porrticas, logró imponerse, con la lógica del diálogo, Q lo. 

lógica del enfrentamiento violento","6 dentro de ella están también los 

movimientos sociales que, entre otras 'formas, se constituyen en 

Organizaciones No Gubemamentales(ONG' S) a quiénes ven como la: 

"V<lngU4rdi4 de lo. sociedad civil". 267 

Los aspectos descritos muestran que los zapatistas observan en la 

sociedad civil a un elemento disperso no organizado tanto como a los que 

crean organización y que tienen una gran politicidad, aunque estén fuera 

de las actividades políticas formalmente establecidas (partidos o Estado). 

La idea la asumen de tal manera que su propuesta del FZLN es definida 

como la de una organización política de la sociedad civil. 

Por otra parte, los zapatislas mismos se consideran similares a los demás 

y parte de la sociedad civil aunque en condiciones específicas de 

guerra'" 

Observan afinidades entre la politicidad indígena zapatista y la que posee 

la sociedad civil que tiene su propio andar manifiesto desde 1985, en que 

':4' "lhisb p. 68. 
~ ,.EZL."'l." Anivenariodc lA fOl'mlCl6ndcl EZLV', 17 de noviembre do 1994.EZI N I 02 Glt p. 133 
:14' " EZr...'l ... Resultados de 1111 consulta .. , 10 de: junio de 1994, en f2IN I Op Cil p. 2'9. 
:A,. C&. EZL"I ... Presenw:lón de Marcot acu.cu:rocomunieadcs", la docnerl) de 1994, en EZbN ! Op cit p.98. 
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demostró gran capacidad >autorganizativa ante los sismos de ese año en 

la ciudad de México, y que permitió exhibir los titubeos del gobierno: 

• >O 14 fue""a civil de hace once años ( ... escriben el 19 de 
septiembre de 1996 ... ) se organizó y se convirtió poco a POCO. en 
,ejemplo ,lIe que se .puede participar ,en la> polltiea sin aspirar a cargos 
públicos, de que se puede estar organizados políticamente sin que 
esto implique estar en un portido político, de que se puede vigilar al 
gobierno y presionarlo paro. que I mande obedeeie.ndo', de que se 
puede ser eficiente ,y discreto. wluntario ,;y ,desinteresado. noble y 
honesto. Nacieron as' organizaciones, como yo. hay much4S; que 
sirven Q los ciudadanos y cuyos integrantes sólo reciben como 
recompensa la. satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento 
n<lciona.1 e interno.cional Q su trabojo. Hoy, once años después, 10.$ 
fuerzas políticas con más autoridad moral, legitimidad y eficiencia. 
no son ,los partidos políticos ,ni los gobiemos. Las organizaciones 
ciudadanas en el México de hoy son las únicas que tienen 
credibilidad. Esta nuew fuerza, la sociedad civil que tanto incomoda 
a los gobernantes, que tanto .desprecian .dirigentes polltieos e 
intelectuales, es hoy la esperanza de que 'es 'posible reconstruir el 
país, a pesar de la destrucción que el proyecto nooliberal ha hecho 
en la nación mexicana. 269 

La sociedad civil, esta segunda acepción del pueblo en que están los 

ciudadanos mexicanos teniendo su propia historia, se encuentra afín con 

las demandas del conglomerado de las comunidades indígenas, que es la 

otra acepción del término, principio unificador de ambas. 

Se recoge un criterio de politicidad civilista, exclusivamente reconocido 

por otros en la sociedad política, y se hace posible pensar en una nueva 

forma de hacer política. 

Los zapatistas han señalado, por otro lado, que la sociedad civil ha sido 

fundamental para su actuación, como ya se demostró antes. Desde 1994 

se realizan diversos contactos con ella. Por ejemplo en cinturones de paz, 

caravanas, encuentros, consultas nacionales e internacionales que le han 

permitido definir rumbos políticos. En foros como el de la reforma del 

~ .• EZLN ... L.UlX:II~(bdcivil, üni~ fuCf%ll ~pa:z: del41wul paU", 19 de 3epliembrede 1996, en EZLN 3 Op CiL p.384. 
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Estado, y ·.en .Ias negociaciones de paz han dado lugar como asesores 

suyos a recono.cidos y variados miembros de la sociedad, logrando una 

incidencia nacional de su lucha.270 

En una muestra de pluralidad, y si bien 'han privilegiado el acercamiento 

con indígenas, también le dan importancia a las demandas de otros. Han 

·existido vínculos con movimiento de ,pequeños propietarios como "El 

barzón", cosa que refleja, más allá del mero discurso en papel, su 

intención de establecer nuevas trincheras de lucha así como espacios de 

desgaste en la legitimidad del régimen político y que involucran a actores 

de diversas clases sociales aunque predominen los sectores más 

desposeídos. 

Han habido encuentros continentales e intercontinentales porque los 

insurgentes ubican que su lucha es contra el neoliberalismo y por lo tanto 

valoran su alcance mundial. 

No han esperado, solamente, a que la· sociedad civil vaya a sus 

comunidades, sino que ellos la han visitado, por ejemplo, cuando se envía 

a la comandante Ramona, representante del CCRI-CG-EZLN, en marzo 

de 1997, a la ciudad de México, ó aún cuando concurren los 1,111 

representantes de las comunidades indígenas a la misma ciudad para 

demandar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés así como para 

participar en la creación del FZLN. 

~70 •• EZLN ... C\wu decluaci6n. .. ", CTl EZI ~ 3 Op, Crt. p. 83: " MientnlS el gobierno descubría Sil ignorancia respecto a. [os 
habitantes originales de esw. UCI'T'IIS. los 8M:SOreS e UlviWSos del EZLN ocharon • andar un diálogo tan rico 'Y nuevo que reba36 
inmcdilltllJncnte 11. la .:strIlCbc:z de ID. m.:sa do: San Ancfré:¡ y se ubICÓ en su verdadero lugar. la naciÓll", Sobre lo novedoso del 
chálogo :upatista., EZtN, .. El diálogo de ~ Andrós Y los. do:rcchos y rultura indígena.. Punto y ilC8Uido". 15 de ~ de 
1996, en EZLN 3 Op en. p. 145: " pIim.::r;uncnle 101 z:tplltistIas Iwl convertido lo que pudiera haber sido solllD1~ UNl 
negociación cmro tu dos partes en un di,üogo abierto. participativo CI incluyeat.c. de cara I la sociedad y con la potticiplCi6n de 
IIIS mas lItI'IPlias corrientes ele opinión, de toda.1las qu(l se putden Ulvoluc:nr ca ID. discusión del tema ... Luego se reitero.: .... ,es la 
primml vez que una orpniz.:aci6n opositon, Y en ene caso rebelde ante tI orden CSlAbI.:ado, incluye 11 111 sociedad. en. su 
conjunto en una ntgQCi4C1On que ti_ por IDCUI fin4I la ltIUJSición A la do:mocncil", 

129 



Se puede notar, por ,tanto, ,.su ,paso a fases activas que busca detonar la 

organización social a nivel nacional y civil (el FZLN) y que no se 

concentran sólo en el ámbito indígena o local Chiapaneco, 

Se puede conCluir, que además de las declaraciones de la selva, en su 

actuación se destaca la notoria y cada vez mayor presencia de la 

soci.edad civil ,como interloCUlora y 'posible aliada como se ve en sus 

comunicados, tanto en cantidad como en calidad, así cómo en los 

numerosos contactos tenidos durante los casi cinco años de confiícto, 

Respecto a las demandas, siguen presentes,lasJndígenas locales más las 

nacionales y otras que coinciden con amplios sectores sociales del país, o 

incluso del extranjero, como se pueden constatar en las mesas de San 

Andrés ó en sus críticas al neoliberalismo, respectivamente, así como en 

el uso y alcance que dan contenido a conceptos tales como el de 

democracia radical, directa y las trece demandas expresadas en las 

declaraciones, 

Sobre el punto relevante a destacar, el de ese encuentro entre la herencia 

comunitaria indígena con la sociedad civil que procede de la tradición 

occidental, se dice: 

Fue nuestro CGI!Ilno sie"""", que la YOluntad de las más se hiciera 
común en .1 coraz6n de hombres y mujeres de mando, Era esa 
YOluntad mayoritaria el camino en el que deblan andar el paso del que 
mandaba, Si se apartaba su andar de lo que era razón de la gente, 
el coraz6n que mandaba debla cambiar por otro que obedeciera, AsI 
nació nuestro fuerza en la montaña, el que manda obedece si es 
""rdadero, el que obedece manda por el corazón común de los 
hombres y mujeres ""rdaderos, Otra polabra vino de lejos pora que 
este gobierno se nombrara, y esa polabra nombró 'democracia' este 
CGI!Ilno nuestro que antes andaba desde antes que caminaran las 
polabras , 271 
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'Este hecho'muestra la.pl'Ofundidad que dan al concepto de democracia, al 

respecto señalan: " y WfttOS que es4 palabra que viene de lejos para nombl'<lJ' 

la raz6n de gobiemo, 'democracia', es buena para los más y para los menos". m 

De los múltiples contactos con la sociedad civil, en el periodo estudiado, 

se tiene como resultado una incorporación consciente, entonces, de 

,aspectos de la democracia directa occidental que son asimilados por el 

discurso político zapatista. 

Es importante señalar el profundo sentido político de esta vinculación, y 

que parte ·también de -L/na .honda renexión de la historia de las luchas del 

pueblo mexicano, aspecto que usan constantemente los zapatistas como 

un elemento que nutre sus ideas. Este hecho ··es de 'tomar en cuenta para 

la reconstrucción del proyecto político. 

Es conveniente recuperar un tema básico que, en cuanto a definiciones, 

los zapatistas han expresado en tomo a un proyecto popular y que alude 

a supuestos conceptuales del marxismo, postura' de origen en que se 

ubican a sí mismos los fundadores del EZLN y que para 1993 escribían 

refiriéndose a la ética indígena: 

Pero cuando hay un momento de reposo, que los hay todavía, 
escuchGn otra voz, no la que viene de arribo., sino la que trae el 
viento de abajo y que. nace del corazón indígena de las montañas, la 
que les habla de Justicia y libertad, la que les habla d. socialismo, la 
que les habla de esperanza... la única esperanz4 de ese mundo 
terrenal2'13 

Estos juicios establecen contacto con tradiciones ideológicas mundiales. 

Las repercusiones de la sociedad civil en las posturas insurgentes han 

pasado por distintas fases, en la primera, hasta 1994, no aparece tan 

m .• I!ili!.p.176. 
ID ," EZLN ... Chi.lpu: el ~ en dC\f VIentos, UlUI formenta. un. profcda", 21 de <mt:tQ de 1994. Se publict en ~ fceBa 
c~pcrosetWizóamedill.dosde 1992. om EZLN I 9p Cjl p.62. 
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.lIisible, ;pero ·en ·Ia ·aegunda, después de aquella fecha, entra un 

componente de . simpatía zapatista civil politizada y luego otro elemento 

social más difuso. Todos dejan una huella que provocó una rearticulación 

'.enel ·uso de los .concept0sde socialismo y democracia, términos que 

aunque no tienen que verse necesariamente divorciados en el discurso 

insurgente, conviene tener en cuenta respecto a la rearticulación que 

sufren en el devenir del movimiento.274 

Lógicamente, las declaraciones de la selva han constituido búsquedas de 

todos los que quieren un cambio democrático, pero han privilegiando 

siempre a la sociedad civil a quien ven como el sujeto que logró detener 

la guerra, frenando las hostilidades del gobierno, y a quien reconocen el 

mérito de obligarlos a ellos mismos a transitar por una opción distinta a la 

armada, que es a la que se habían adherido. 

En el terreno de las coyunturas políticas habidas en el período que se 

estudia, y ya orientados en la.vía política, ante una situación militar cada 

vez más difícil, en la 5a. declaración explicitan cómo la estrategia de 

silencio que utilizaron, tuvo como fin la deslegitimación del gobierno, con 

lo que se reitera, implícitamente, el uso de la lucha por la credibilidad y la 

hegemonía en el terreno del combate político. 

Por lo antes dicho, es posible demostrar una idea reelaborada de la 

hegemonía gramsciana. Primero se puede ver que los insurgentes no se 

autoconciben como vanguardia de la sociedad: "Nosotros no pretendemos 

ser lo yonguordio hist6rico" sino parte de un todo mayor que desea:27
• "que 

el mundo no seo. el mundo que nosotros queremos o que sea el que el poder 

1" ," Cfr. Yvon L.:Bot. ~p, 123-1n 
m .,EZL~, "0Ina formasde tuch:l", 20 do enero do 1994,cn EZL'l! Op CjL p. 103. 
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quiere~ tSitac ~ sea, un -mundo donde quepan muchos mundos". 276 situación que 

también rompe con la izquierda tradicional que habitualmente se ubicaba 

como piedra angular de la transformación social. 

Por esa politicidad es por lo que lanzan constantes convocatorias a los 

civiles, conciben, así a una sociedad emponderada pero que no busca el 

.poder.Este aspecto totalmente novedoso 'permite observar una postura 

política que utilizaría una forma no explorada del ejercicio de la 

hegemonía y en que se abandonaría la idea de un núcleo duro de dominio 

de un .grupo sobre otros por buscarse en cambio una .. hegemonía d. 

muchos" "277 

Además es posible asegurar que los insurgentes están intentando 

instrumentar, en la politicidad de la sociedad civil, una serie de prácticas 

articulatorias de movimientos sociales que conjuntan a las organizaciones 

indígenas con sectores explotados y oprimidos del país, situación que 

permite no ver como absurda, por otra parte, una lectura abierta del 

concepto de proletariado.278 

3.3. REGIMEN POLITICO, TRANSICION DEMOCRATICA, ESTADO y 

ANTICAPITALISMO EN EL PROYECTO POLITICO ZAPATISTA. 

El Estado, bajo la forma de régimen político es cuestionado por los 

insurgentes, aparece como sujeto opuesto y obstaculizador de su postura 

pOlítica."· 

La primera declaración de la selva es un mensaje de guerra muy 

claramente orientado contra el régimen político presidencialista, ya que se 

:16," EZLN," Intervención ~ MlltCCSeIl la mesa 1 del dlCUCltro~". JO dejuliodc 1996, en EZD/3 Op. cjt. p. 
323. 
m ,_ Cfr. El c:ono:p!o do bcgcmonla quo:aCW'l4mos a'I ~Iapitulo I de CSltllntbajo. 
171 ._ Cfr. Ana Estb.:r Ccoc&. Q¡; cómo SS somquvola gomw..jL Revista Chiapas. No. 6. Ed. Era-IlES Miltico. 1998., p. 144. 
nv ." Cfr. El apirulo primero de CSle tn;blJo pan. v« 111. n:!11lCi6n EstAdo-~ polftico. 
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reclama a ·Ios ,otros ,poderes ,de la unión el restituir la legalidad en México, 

hay una condena, entonces, a la estructuración desequilibrada y 

particular del poder político mexicano, es decir a la forma de Estado o 

'négimen.280 

En este sentido el EZLN aparecería como un " correcto~' democrático que 

'incluso, sustentándose en un levantamiento iarmado, es un restablecedor, 

a su manera pero de forma fundamentada"de un régimen democrático 

dentro de la Constitución. En este sentido se sostendría el argumento de 

que son unos reformistas armados. Este juicio se vería reforzado si 

observamos que su declaración de guerra se soporta, ' paradójicamente, 

en la Carta Magna. 

Por otra parte, se refuerza el argumento con ese llamado a los otros 

poderes de la unión, el legislativo y el judicial, a reestablecer la legalidad 

y la estabilidad.'·' 

Pero también se destaca, en ese sentido, la propuesta a toda la nación 

para conformar un nuevo constituyente y una nueva Constitución, Es pues 

un llamado democrático, no para inaugurar un nuevo régimen definido y 

una propuesta acabada de este. No se alude a la intención de derrocar al 

régimen anterior para, por ejemplo, instaurar la "dictadura del 

proletariado" o el socialismo. Se plantea, en cambio, abrir un período de " 

transición a la democracia" y de crear un nuevo espacio político que el . 

actual régimen impide,2B2 invitando ya no s610 a la sociedad civil sino a 

partidos políticos. 

-,-Ilw! 
:::'1 ," Cfr. Primer.a dcclllDCión de la ~[Vil en el segundo capitulo eSe este tr:Ibajo. 
~.,!l!:ii!. 
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,por lo dicho, se puede cl>selWar que se desea abrir una arena libre de 

lucha clara y abierta de las distintas propuestas de país que pueden 

existir en el seno de la sociedad, oferta en donde pueden estar todos los 

:sjgnos .. políticos y clases sociales 'afectadas ,por el régimen anterior. Esta 

conclusión aparece más clara cuando observamos la propuesta del MLN, 

en que se considera a una multiplicidad de actores para lograr la 

transición. 

El régimen priísta, que se readecuó a la nueva división internacional del 

trabajo debido a la globalización capitalista neoliberal con los cambios 

iniciados en los años ochenta, orilló a tocar aspectos clave que le dieron 

origen. Entre otras se llevaron a cabo modificaciones a la forma de 

reparto de tierras y de la posesión ejidal de la misma, expresadas en el 

arto 27 Constitucional. Aspecto que, incluso, es esgrimido por los 

insurgentes como una causa que los define en sus propósitos de caminar 

por la lucha armada'83 

Al trastocarse aspectos vertebrales sobre los que se sustentó el régimen 

priísta, se modificaron con ello las formas de articulación política que, 

poniendo fin al reparto agrario, entre otros afectaron a un sin número de 

campesinos. Este hecho cobró una gran significación para Chiapas, 

estado que contaba con el mayor rezago nacional en el reparto de tierras 

así como con una profunda crisis agrícola.284 Ambos factores serán 

fundamentales, en el aspecto coyuntural, para explicar el levantamiento 

armado zapatista. En este sentido, el EZLN busca la transformación del 

régimen autoritario- neoliberal por uno democrático que atienda las 

necesidades populares. 

::.;¡ " Cfr. El apartado déil EZL'" en ~I pnmer capftulo de ~c '!Tablajo. 
:N ,-Cfr. IllliI. 
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Como otra modificación, el zapatismo ubica la pérdida de la soberanía 

nacional, y desean su restitución mediante una demanda de soberanía 

popular, de democracia directa, radical y confrontada con la sobreposición 

de la limitada soberanía estatal (del régimen político),285coincidiendo con 

la idea de que la democracia es, primero que nada, una condición social, 

más que un régimen estatal político definido yacabado."6 

La propuesta de los zapatistas, buscando contribuir al establecimiento 

democrático del país con todos los sectores de la sociedad que estén 

dispuestos a luchar por su arribo, es pluriclasista, como se ha dado a 

entender. 

Se desea, 'en lo inmediato, un espacio tcansicional democrático que es 

concebido como de un ejercicio de poder, más que de la instauración de 

un nuevo régimen, donde el que mande (gobernantes) lo haga 

obedeciendo (gobernados), y en que se posibilite la libre confrontación de 

proyectos sociales en que la sociedad sea realmente la que defina su 

preferencia, por ejemplo entre el capitalismo y el' socialismo, aspecto que 

se afirma en la primera declaración,287 

Si bien todo lo anterior sustenta la interpretación de una transición de 

régimen en el seno del capitalismo, en el proyecto de los insurgentes, 

debe señalarse imperativamente, además de un espacIo' enormemente 

amplio y abierto que busca terminar con el actual régimen; existe un 

segundo aspecto que no se enfila sólo a la instauración de un régimen 

democrático representativo sino a la modificación estructural de las 

:., " Cit. El ap:u1.1do ~obrc el E:!:tado en C'lIC tmbl1jo 
:16," Umb<:rto CérTOni. le lib.lrT:td de lo~ modcmo~. Ed. :-'I;trtina Ro.:a. Bnrc:clollll. 19n. 
:11 ," Cfr. El c:l.pi\ulo pnmero de ClIlc trabajo. 

1:;6 



:Como :otra modificación, el zapatismo ubica la pérdida de la soberanía 

nacional, y desean su restitución mediante una demanda de soberanía 

popular, de democracia directa, radical y confrontada con la sobre 

,posiciórt de la limitada soberanía estatal (del régimen 

político),285coincidiendo con la idea de que la democracia es, primero que 

nada, una condición social, más que un régimen estatal político definido y 

acabado.2" 

La propuesta de los zapatistas, buscando contribuir al establecimiento 

democrático del país con todos los sectores de la sociedad que estén 

dispuestos a luchar por su arribo, es pluriclasista, como se ha dado a 

entender. 

Se desea, en lo inmediato, un espacio transicional democrático que es 

concebido como de un ejercicio de poder, más que de la instauración de 

un nuevo régimen, donde el que mande (gobernantes) lo haga 

obedeciendo (gobernados), yen que se posibilite la libre confrontación de 

proyectos sociales en que la sociedad sea realmente la que defina su 

preferencia, por ejemplo entre el capitalismo y el socialismo, aspecto que 

se afirma en la primera declaración'·7 

Si bien todo lo anterior sustenta la interpretación de una transición de 

régimen en el seno del capitalismo, en el proyecto de los insurgentes, 

debe señalarse imperativamente, además de un espacio enormemente 

amplio y abierto que busca terminar con el actual régimen; existe un 

segundo aspecto que no se enfila sólo a la instauración de un régimen 

democrático representativo sino a la modificación estructural de las 

;:a, ,~Cfr. El aputAdo:sobre oll Estado en c:stc tnbajo. 
!ti! ," Umbel'to Cerroni. Ir? libqW! de 191 modoqpos. Ed. MllrtÚlez Roca. BarceIOOL 1m. 
:J1 ," Cfr. El capirulo primero do este Ir.abajo. 
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formas de hacer política y que consiste en la profundización de la 

democracia directa y participativa desde la sociedad civil. 2&l 

En ese segundo momento, el zapatismo esta buscando ya no la 

modificación del régimen dentro del capitalismo, sino que, al tocar la 

división entre sociedad civil y sociedad política, disociación que el 

'capilalismQ'instaura, se trastoca al 'Estado ·mismo. 

Por lo anterior, se puede hablar ya de una transformación estructural del 

sistema capitalista, ya que la demanda de ordenamiento social desde 

abajo aniquila el compartimiento estancado de .Ia representación política 

como separado del resto de la vida en sociedad. 

Evidentemente este aspecto exige una guerra de posiciones que necesita 

"Un<l concentración inaudita de hegemonío.". 289 sobre la base del consenso 

social y no de la coerción, esa contrahegemonía, hecha desde abajo del 

tejido de la sociedad civil, inevitablemente chocará con la resistencia del 

sistema. Este es el sentido que puede tener la construcción del Frente 

Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), expresado en la cuarta 

declaración de la selva lacandona, 

Congruente con la más larga lucha política que militar que han dado los 

insurgentes, el EZLN enarbola un cambio 'en dos tiempos, el de la 

conquista de la democracia nacional y el de su profundización bajo un 

régimen igualitario, democrático, y justiciero en lo ético, de espíritu 

colectivista más que individualista respetando a todos los de " abajo", 

sean indigenas o civiles en general, en esta concreta .y compleja 

formación social mexicana. 

:. ," Cfr. El OOI'ICq)CO de sociodAd Civil qIW lCIlt\amos en el pr'Ín'1Q" CApitulo de este: tnbajo. 
* ," Cfr. El concepto de bqemon.íll en dlc Inba,io. 
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3.4. '.CATEGORIAS ,POLITICAS Y VISION DE CONJUNTO EN EL 

DISCURSO Y PROYECTO POLITICO DEL EZLN. 

Tratando de articular una visión de cenjunto de lo dicho antes, señalamos 

lo que se podría considerar cemo el proyecto polítice insurgente. A 

continuación retomamos algunas categorías relevantes y recurrentes, 

,de!InImos su signmcado .Ideológice a partIr del marxismo, por ser un 

elemento censtitutivo del discurso polítice zapatista. Estas categorías son: 

Democracia, Libertad y Justicia. 

'La :Q8MOCRACIA ·es ooT.lGebida cerno wn .• gobierno de, por y para el 

pueblo, su idea se cencentra en la frase del" Para todos todo". 

Es la democracia directa a la que aspiran, y por ello se censtituye en una 

condición social más que en un régimen polítice. 

Se inspiran en la tradición cemunitaria que busca los censensos más que 

a la mayoría pero donde no se anulan los derechos individuales, punto 

que elimina la herencia más autoritaria de aquellas. Esta visión también 

se nutre en los deseos democráticos de la sociedad civil. Así se apunta a 

la supremacía de los derechos colectivos sin olvidar los individuales. 

No entienden a la democracia sólo en el sentido ecenómico, a la vieja 

manera de un marxismo desarrollista que olvido poner un énfasis en el 

aspecto humano más Integral, no obstante de las censIderaciones en 

contrario del propio Marx. Tampoco se entiende a aquella en un sentido 

sólo liberal- político. La democracia, si es tal, cubre ambos aspectos. 

El ejercicio democrátice directo tiene su valor fundante en el pueblo y se 

afirma en la práctica ciudadana de plebiscitos, referéndum, censultas e 

iniciativas populares, la rendición de cuentas y la revocación de mando de 
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-los ·~epresentantes que no " manden obedeciendo". Buscan el 

establecimiento. de la soberanía popular como condición de la vida 

cotidiana y no su delegación en la estructura estática de la soberanía 

·estatal y sus ·espacios 'r.epresef'ltativos excluyentes de la mayoría. Para 

conseguir todo eso requieren que la correlación de fuerzas sea favorable 

y el tener una gran contrahegemonía para lograrlo ya contando con la 

presencia soberana y legitimadora del pueblo, por cierto, la soberanía es 

popular porque así está definida en el arto 39 Constitucional'" 

Pero la soberanía tiene otra variante que es entendida y reclamada como 

exigencia de respeto ante los amenazantes poderes supranacionales del 

capital financiero internacional (FMI, Banco Mundial), que tienden a 

someter al país, es la soberanía nacional, que demanda un claro respeto 

e independencia para México. 

La idea insurgente de la democracia se sustenta, pero no termina, con la 

eliminación del actual régimen político, se busca construir un espacio 

transicional democrático y aunque no piensan que exista un " buen 

estado".'91 si creen en una política distinta aún en el mismo sistema:"' 

Llegados a este punto, los zapatistas destacan que la problemática 

relación entre gobernantes y gobernados se resuelve con el " mandar 

obedeciendo", así, el primer cambio que plantean es el de una revolución 

democrática que conquiste un espacio nuevo de hacer política en el seno 

mismo del capitalismo. 

Pero en otro momento el EZLN confronta ya no sólo al régimen político 

sino al Estado, concepto que tiene un nivel de abstracción distinto y que 

~ ," Cfr. CoratituciÓD Polftica de 1011 Est.do Unidos Mc:acanos.~ 
:'1," Cfr. pMrici:a NoWco. NCambio pollúeo. o:swIoy pocIt:r. un ~.;nto ala posición .upa.tistA". Revista Chi.o.m No. 5., 
~. SMe. Ed. En-US. Mc,aco. 1997. 
• ," Cfr. Q"Maúriu y Pierrc S,Iama. ~. p. 86, 
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hace ,a la subsistencia eel capitalismo, por ello también chocan con éste 

al sostener la. necesidad de que, una vez conquistado un espacio 

democrático equitativo, entren en disputa los distintos proyectos de país y 

"deoo.ción donde, por supuesto, el más obviamente cercano a ellos es el 

socialista por sus vínculos más estrechos con la democracia directa a la 

que aspiran,293 

Se espera que la propuesta insurgente, para ese segundo momento y 

después de sucesivas prácticas e intercambios sociales que permitan 

articular su proyecto, cuente con un amplio consenso ganado a lo largo 

del primer momento y que permita asegurar, lo más posible por vías 

pacíficas persuasivas y consensadas, el triunfo de una opción popular, 

democrática y equitativa también en lo económico. 

Por lo dicho se establece un proyecto que va con el tiempo de las luchas 

sociales y no con los ritmos electorales. 

Tienen, por tanto, una visión maximalista de la democracia al sostenerse 

en la idea de la soberanía popular. Su idea del pueblo conjunta, como ya 

se señaló, al conglomerado de comunidades indígenas, con el de esta 

ciudadanía mexicana o sociedad civil que sumadas deciden en libertad.'" 

La LIBERTAD es entendida como igualación ciudadana real y no sólo en 

el sentido legalista que le da el capitalismo, se va más allá de la esfera 

política estatal, supuesto ámbito especializado para asegurar la' felicidad 

privada. 

m ." Cfr. AlIlio Bor6n.. Entre Hobbg y Fri,;dman, JibmJi!!!l!9 «onóm.ico y demo!irno burgug ro Améri91 '¿tina Rcvists 
Cuadernos polítiC'O$ No. 23. Ed. ERA. Mé'cico. t980 .. p. 64. SoIxe (\Ue t!<l existe ~ -:ntro d.cm.ocncia. 'i socio1ismo 
aún en América latina SIl cita. UIU\ polémica cntr'II' Bobbio '1 C..-rroni donde ~ último sei'I&Ia: .. En paises como It4I.ia ¡a 
cIcmocnaC1. polltica se mantiene y !le desarrollA sólo'luchlUldo contra el ca:pitaligno y. por t;llo. la expUlSión de la. dcInocnaaa 
pOllika es un asped.o especifico &:1 la JUdlll comra ,,1 capitalismo y por la coo:strucciÓl'l doc 14$ formas politicas de un socilllisrno 
evoluctonado~. 

!94 "Cfr. Con la 5', D«lanción do 11l5Clva en tste tr'abaJo. 
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Pero tampoco se desea una "sociedad civil", libre del Estado, 

permaneciendo. como una rea engañosa de la libertad individual, 

contractualista, voluntaria y de mercado. Es una honda visión que 

resutuye el acuercpamieRlo del .individuo a la colectividad, reconociendo 

derechos individuales tan "posmodemos" como el de la libre opción 

sexual y otros.295 

La libertad del Estado de derecho aparece, pero controlada por la 

sociedad de hecho, viva'" Se subraya la idea de que: " .1 Estado es 

inmediatamente Id sociedad", donde: " el ideal político es inmediatamente civil

ético y religioso",'Ol' aunque el último rubro no se considera dado que el 

criterio insurgente es laico. Se restablece el sentido de que la libertad es 

la satisfacción de la necesidad. Con esto se busca reintegrar a todos los 

aspectos del hacer humano, hoy compartimentados, donde lo político y lo 

ético estén indisolublemente unidos y que ello imprima también su sentido 

a la justicia. 

La JUSTICIA. Esta se comprende con el afán de restituirle su origen ético, 

por lo que se propugna el repararle a la comunidad el daño que se le 

imlinga. No se busca, así, penalizar las faltas. Lo jurídico, si se le puede 

llamar de esa manera, no se erige en todo un sistema normativista de 

derivación y " cotización" de penas que regulan la conducta externa ante 

una ética separada que regiría la vida interna de las personas. Lo justo 

restituye la reintegración del individuo a la comunidad. Se busca un 

criterio menos punitivo y más bien restitutivo de las faltas, para usar 

términos de Durkheim. 

:" "Cfr. Umbcrto Cm'oni. 4 !jberytd dt; Op Cil, pp. 86 ss. 
::911" Cfr. IlWI.. pp. 11-1$ 'J 86-9$. 
:vi., Illli!,,87. 
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3.5. LA TENTATIVA .. lE CONS,TRUCCION DE UNA ORGANIZACIÓN 

DE NUEVO TIpo: EL FZLN. 

En el marco del proceso de construcción de un proyecto político se hace 

necesario preguntarse por 'los vehículos y medios para llevarlo a cabo. 

El proyecto político de un partido es lo que le da cohesión y por ello tiene 

sentido la creación de una organización con su programa, principios y 

estatutos. Al partido lo compone el conjunto de sus miembros que pugnan 

por un proyecto político, esto en las formas tradicionales de lucha, 

Para el EZLN y su proyecto político en construcción, se plantea la 

necesidad de crear un espacio organizativo que permita responder a 

inaugurar un nuevo tipo de organización y que posibilite conjuntar las 

diversas variantes del zapatismo y que ya se han expuesto. 

La propuesta de nueva fuerza política tiene como directrices, considero, 

cuatro, aspectos que rompen la.columna vertebral a las premisas del hacer 

político moderno tradicional (sic): 

Primero inciden y activan una política de fuera de los espacios de la 

sociedad política. 

'En segundo 'término, y de manera relacionada, conciben la actuación 

política desde debajo de la sociedad política, desde la sociedad civil, sólo 

que en una nueva sociedad civil que se forma al partir de sucesivas 

prácticas articulatorias que diluyen el poder hegemónico dominante. 

En tercer lugar, se comprende la actuación política sin dar un lugar a la 

existencia de profesionales de este ámbito de la práxis humana, ya no hay 

más elites de dirigentes que viven de, por y para la politica, 
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Por último, al presentar ,una nueva política que va de la mano de la ética, 

reintegran a dos esferas que la modernidad había separado, ya no hay 

más fin que justifique fríamente los medios sino una actividad humana 

única, integral, moralmemte jlJSta y políticamente democrática. 

Se está planteando una activi9ad política como antipoder, '''desde los 

·espacios comunitarias ee dacotidiar:üdad .y la reproducción de la vida 

humana, con un sentido ético sustancial. 

Es una rebelión de la subjetividad, 299 que se resiste a aceptar el poder 

ajerto y 'que viene de :arriba, implicando u¡;)a distinta relación entre 

gobernantes y gobernados. 

La propuesta del FZLN rompe con la idea de hacer política maquiavélica, 

aunque venga de la izquierda, quien sólo invierte la imagen misma de un 

poder impuesto. En ese sentido, el EZLN con el FZLN, renuncian a ser 

vanguardia. 

El FZLN, no obstante su novedad, tiene ya una pequeña- gran herencia, 

para constituirse, tanto de las luchas de la sociedad civil,:lOO como de la 

experiencia de la CND, y de las comunidades indígenas zapatistas: Todos 

estos elementos lograr filtrar un espíritu, una idea al FZLN, se cuenta con 

métodos de lucha como· la experiencia de los diálogos de San Andrés, las 

consultas y diversos encuentros para encaminar sus pasos, mismos que 

se integraran a un amplio movimiento opositor al que se incorporará, sin 

diluirse en él. Se parte de la experiencia de los comités civiles de diálogo, 

se persigue no sólo la construcción de una nueva fuerza política sino de 

:!911 "Cfr .. <\zturo S4nti1JanL "FZL.'I'. E:qX'tsi6n. polfUa dcllllllipodeT", en Revista. Viento de! sur No. 6. Mé)QC'O, primavera de 
1996., pp. 6-13. 
:w "Cfr. nml. 
lOO "Cfr. Paulina Femándcz. .. La construcción do\!l Frente lspatista de Liberación NaciOiW", en ReviSUI. Yim!o del !!lIT No 6, 
Op cit pp N 
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una nueva sociedad que parte de relaciones scciales libres, justas y 

democráticas. . 

El FZLN se construye con múltiples elementos de la sociedad civil, sobre 

todo los ligados a los explotados y oprimidos. 

En cuanto a la relación EZLN-FZLN, es entendida como la de dos 

expresiones organizativas que caminan en un solo sentido, con un 

proyecto político afin, ambos tienen circunstancias distintas, se aspira a la 

fusión en un andar pacífico, el ritmo de ésta dependerá de las 

circuRSlalllcias polmcas nacionales -en ·.que -se defina el conflicto central 

con el régimen político vigente. 

El FZLN puede ser entendido como un ensayo de organización política de 

nuevo tipo, que puede ° no resultar exitoso, aspecto que se verá a futuro, 

en el terreno más amplio del proyecto político del EZLN, articulando un 

sistema de necesidades sociales que deberán ser resueltos por la 

actuación de la propia sociedad civil. Es, en ese sentido, una 

organización-movimiento, más que una organización-partido. '(11 

3.6. ASPECTOS PENDIENTES Y DE DEBATJi: EN EL PROYECTO 

POLITICO DEL EZLN. 

Se pueden comentar una serie de conceptos importantes más, así como 

algunas críticas a los planteamientos insurgentes. 

Por una parte se observa que lo fundamental en la concepción zapatista 

sería la forma en como se resuelve el problema de la disociación entre lo 

político y lo civil. Aquí, alimentándose sólo de la tradición comunitaria 

tendría que reintegrarse lo político y lo civil, lo público y lo privado, lo 

lOl .' Cfr. Yvoa U: Bot. Suboorn!nd.am.l! MN'SO!\,nOn Crt Pp ;1! \.)12. 
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individual y lo colectivo .. Pero el problema, como se ha bosquejado antes 

es que, aunque se tenga cierto grado de solución en las comunidades 

indígenas, es difícil definirlas como estructuras democráticas dado que 

también.se dan diferencias de posición y de posesión entre ellos. 

Pero aún depurando los aspectos autoritarios de esa herencia, cosa que 

hacen ·tos ;"'apatistas, se .dificulta .plantearse;1a solución a nivel nacional 

extrapolando la vida comunitaria a esta escala. Así, la pregunta es, 

¿cómo se puede lograr la democracia política sin tocar la económica

social y sin recaer con esto en una mera ilusión Roussoniana?"" Porque 

el EZLN rechaza la idea de una " democracia económica" del viejo tipo 

socialista si no se considera la libertad política, y porque, por otro lado, 

también se observa la constante crítica que el zapatismo ha hecho en 

contra de la concentración de la riqueza. 

Este problema que enfrenta el discurso insurgente, si bien es señalado, 

encuentra una directriz en la tradición occidental de la democracia 

representativa así como en la directa, pero su desarrollo preciso en 

México puede estar pendiente y dejado al segundo momento de la 

revolución, en su idea de propugnar por la revolución en la revolución y, 

en lo futuro, se desea por ellos una arena política libre del "partido de 

estado" y de políticas partidarias excluyentes, cosa que podría irse 

definiendo a través de las prácticas articulatorias con la sociedad civil, ya 

expuestas, y de tal manera en que sea posible dar una salida posterior a 

esa problemática. 

Parece pensarse, coincidiendo con la caracterización de Salama y 

Mathias antes citados, que es posible el cambio de régimen sobre vías 

,o~ ." Cfr. UmbcI10 Cmoni. la hbgtAd dg Op Cil PP 86-u. 
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democ¡;áticas en el capitalismo, pero que éste será un hecho sólo 

conjuntando diversos tipos de lucha y un amplio conglomerado de actores 

y de clases sociales que van desde el proletariado hasta la burguesía que 

se hallan visto afectadas por las políticas neo liberales y el autoritarismo 

estatal. Esta observación no plantea el seguimiento de alguna vanguardia 

o estar a la zaga de otros grupos sociales sino que en igualdad de 

condiciones dar la lucha. 

Otro problema a enfrentar es que si bien se recupera la politicidad de los 

sectores subalternos de la sociedad, en una alternativa política- ética que 

rebasa a la conciencia economicista,303 existe el riesgo de verse 

avasallados en los procesos suscitados por fuerzas que si aspiran 

claramente al poder. Dado que se concibe una estructura zapatista propia 

muy " delgada" que, por ello, puede ser inoperativa o insuficiente para 

lograr sus objetivos. 

De todos modos, una cualidad que tiene fuerza moral se las da el retomar 

lo ancestral, en su propuesta democrática, se une una vertiente nutrida en 

la historia nacional, con Morelos, Hidalgo, Juárez y Zapata, por un lado, y 

otra que toca lo universal con Rousseau y Marx por lo menos. 

Su propuesta quiere reintegrarle a la política un sentido ético, en esa 

forma se recupera una característica de las comunidades antiguas en las 

que existen como valores fundamentales la dignidad y el respeto, pero 

aquí se valida no sólo a los agrupamientos sociales sino también a los 

individuos. 

lO) ," Cfr. ümberto Ccmm.i. T90da poljtic v !l9C!aJj!!!!lO Ed. Era. Mé..¿co. 1976 .• p. S4. En el dewTOUO de 10. dcmocn!.cill 
politioa, nos dice el !lutO!'. se: .. exige que tnmbién. .. el prolct.mado. haya ~ cornplewncntc su piel origi.n:\l 
ctonomicisto. '1 se haya <:levado aJ niv.::1 do la conci.:ncill politic:l. gmeral. comprendiendo que 111. lucho. por la trunsf'ormDciórl 
SOCIal es. wnbién.1ll mismo tiempo. lucha por IAlnn5fonnac:ión de l:a., instrtuciOfle:' politiw", 
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Con la fuerza histórica y los valores colectivistas se logra el encuentro 

entre la experiencia comunalista y la lucha democrática de los oprimidos 

de la sociedad civil, se conjunta la herencia de la comunidad 

democráticamente 'rceformada anulando, a la .vez, la fragmentación que la 

modernidad capitalista imprime y se posibilita: " una integración comunitaria 

basada en el desarrollo general de todos los indi";duos"(. . .Iogrando la 

unificación ... ) 11 para que lo. sociedad modernCl se estructure. eomo sociedad de 

personas o de. comunidad anticorporative y antiindividualista" .304 

Se busca diluir la actividad política como espacio ocupado sólo por 

profesionales o iniciados. El objeto es lograr la politicidad con ética desde 

la sociedad civil. Ética responsable que conjunta fines y medios, donde no 

cuenta un propósito de justificación instrumental de los medios, sino uno 

que nazca del valor fundante del pueblo. En ese sentido se vuelve 

esencial el valor de la legitimidad. 

Otra aportación zapatista es que la concepción de poder, que se relaciona 

con la idea moderna de la política, se juzga a partir de su ejercicio 

remitiéndonos al mandar obedeciendo al pueblo. Se da así un sentido 

más consensual que coercitivo en la vinculación social, pero atendiendo 

no sólo el aspecto de la voluntad del individuo-ciudadano, sino de la 

necesidad prioritaria de la colectividad-comunidad. 

El problema central del poder es desplazado de la problemática en que se 

ha visto, tradicionalmente, inserto como espacio separado de la sociedad. 

Se señala, por cierto, que criticar el ejercicio del poder no necesariamente 

significa que el que hace las observaciones ocupe el lugar de quien lo 

104 ,-Cfr. Umbcrto~. Im'L M'.!Jodos Op, Cit.,pp. 167-168. 
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ejerce, no se busca" barrer las 'escaleras de arr.iba para abajo, se trata de 

que no haya escaleras". 

Se descarta la problemática maquiavélica del poder como fuerza para 

centrarse en la de la persuasión, aspecto en que fue absorbida también la 

opción estalinista del marxismo sin que necesariamente tenga que ver del 

todo con el pensamiento de otros seguidores de 'esta tendencia. 305 

Con lo que respecta a la actuación política, se genera algo novedoso con 

la idea de la constitución de una fuerza política del zapatismo civil, y se 

logra concretar la intención de construir esa contradicción, para la política 

actual, es decir la de una organización política de la sociedad civil, como 

lo es la propuesta del FZLN. No se piensa que esa fuerza sea una 

vanguardia social, ni siquiera sólo zapatista, ya que se considera que 

existe un zapatismo civil además del FZLN. 

Ampliando su horizonte político, se valora que hay un zapatismo social al 

cual no le atrae el constituir una organización permanente, tercera 

expresión que se manifiesta por el EZLN cuando se hace necesario, se 

piensa que todas estas figuras componen las partes de un todo mayor y 

que participarán en la búsqueda de un cambio coincidente en la 

necesidad de crear una nueva política con ética. "'" 

Un aspecto importante en el discurso insurgente es la idea que tienen 

sobre el concepto de la clase social y su relación con la sociedad civil. Si 

bien los zapatistas han transitado de las referencias de clase al uso más 

constante del concepto de sociedad civil, pareciendo así distanciarse de 

JO'._ Cfr. Ano. E. Cccci\a. po cómo 00 CiL p. 147. Se sciala, mC!OWllcn!e, que el problema del poder el! referente cscndal de 
los movimientos revolucionarios olvidando que los es. primero. paR los scct.ores dorrliIwttea. Perder de vista esto es olvidAr que 
el maJ'lCismo observa. que el poder tiene su OIigea en 111. confrontación de intcrcsos sociales opuCSlO5 '1 que m estA posturIl se 
busc:I. una sociedad IUCogestl'Ya, aspc:ao scmcjantoil 41 ZApGtismo. RcspcclO a 14 vinculaciÓQ de democracia y soa:tlismo vtue a 
Adolfo S~ Viz~ Mr.r;s y \a ds:rr.!?sir;.ci!. eu..dernos 'jIOUticm. No. 36 .. W. :\1-39. Ed.. En. M¿~. 19&3. 
)Ot ," V6ut not.a 153. p4g. 70 de este trabajo. 

1~8 



una postura marxista, conviene tener presentes algunos aspectos 

partiendo de observaciones que se han señalado antes: 

1.- En un sentido operativo, el EZLN ha entrado en contacto básicamente 

con los sectores de la sociedad civil que tradicionalmente se consideran, 

si no integrantes, si relacionados con el proletariado, mismos que se 

identifican ·COn grupos subaltemos, marginados, explotados y oprimidos, o 

como los zapatistas dicen, vinculados con los "sin voz". 

2.- En un sentido teórico tenemos algunas consideraciones: 

En una parte de la tendencia marxista no se anula el uso del concepto de 

sociedad civil. Este es redimensionado y presenta su posible utilización 

como sinónimo de "pueblo". Es cierto que la población está compuesta de 

clases sociales que aparecen como emergentes de un modo de 

producción especifico,307 pero se reconoce que la expresión se 

problematiza cuando hablamos de formaciones sociales concretas que 

cuentan con elementos más complejos porque conjuntan contradictorios 

modos de producción, aunque en lo modemo predomina el capitalista. 

La sociedad civil surge propiamente en y por el capitalismo, pero una 

formación social concreta, como la mexicana, que no tiene un profundo 

desarrollo, encuentra elementos de clases que no están ubicados en el 

campo que define de principio a la sociedad civil. 

Existen agrupamientos constituidos de maneras diversas y no reductibles 

al concepto de "ciudadano", por ejemplo las étnias y su vida comunitaria. 

En este sentido la sociedad es más compleja que la reducción a la que 

30',_ Cfr. Karl Mux. 'ntroc!u'"9Ón gstm.1 9P C;L p.50. ~ La población es una abstrncci6n si deJo de lado, por ejemplo, [lIS 
closcs de que se compone. Estas clases son. 1\ 111 vez, una palabra va.cfa SI. dcsconozco los c1cmcntQII aobro los cuales rcposa.n. por 
olj~(o. el tn;~jo ualllriado...::l ~iW. etc.( ... ) e:tdA VI:2 más lIeguia nnallticamento.:t. conceptoI cado. vez más simples: de lo 
conac:to reprcscnwSo IIcpM a 1lbstracci0llCS cada vez mis sutiles hIaU oltaDW' las determinacioocs mU simples. Ucgudo a 
cstt: punto. hlbrIa q~ ,4ahp¡,¡¡dcr el vil\je de retomo. basa dar de nuevo con la poblaci6n. pero dt.a vez no tcndrío. una 
reprcscntadón caótica de un I.'ODjunco 'IDO una nca tOl.&lidsd con múltipllCS dclcrmin&cioncs y rtta..,0nc3", 
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puede llevar la utilización de un sólo .término, sea clase o sociedad civil 

que, por otra parte, tienen niveles de abstracción y realidad distintos que 

deben ser estructurados y ajustados en el análisis. 

La constitución de clases sociales, en el sentido imperiosamente 

económico, adquiere su cristalización cuando el desligamiento con los 

medios de producción y de vida presentan una polarización tal que hace 

aparecer a individuos privados, autónomos e independientes para 

construir su vida, y esto se da, plenamente, en la sociedad capitalista. 

El elemento clave para consumar tal situación lo constituye el que los 

objetos y medios de producción sean tan desarrollados que parezcan 

introducir, por sí mismos, una ubicación permanente en el proceso 

productivo, una asignación de "roles" a desempeñar de tal suerte que los 

hombres sólo aparecen como personificación de cosas: ya fuerza de 

trabajo bajo la personificación del proletario, ya medios de producción o 

de dinero bajo la del burgués, es la subsunción del trabajo al capital. En 

fin, estos son elementos básicos de la sociedad moderna. 

Pero todos esos aspectos no están plenamente desarrollados en nuestro 

país, por ello, cuando los zapatistas reclaman una nueva inserción de 

ciudadanía con su estructura comunitaria, entran en cinoque con la idea 

del individuo-ciudadano clásica y se erigen, contradictoriamente, en 

detonantes de la modernidad a partir de estructuras pasadas, heredadas 

de la época precolonial. 

Si su planteamiento coincide con las demandas de otros ciudadanos 

oprimidos de la sociedad civil es por el enorme empobrecimiento que el 

capitalismo subdesarrollado les acarrea, así adquiere viabilidad el sumar 

las herencias precapitalistas y premodernas a las que son consecuencia 
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del capitalismo atrasado y encontrar una elaboración propia mediante la 

igualdad plena que incide tanto en lo económico como en lo pOlítico, 

impulsando la modernización en una visión más socializante que 

privatista. 

El concepto de clase social debe tenerse presente porque sigue siendo 

fundamental entonces, como elemento explicativo, sobre todo cuando la 

polarización económica política y social ha demostrado el enorme 

antagonismo en torno a la inequitativa distribución de la riqueza actual, 

cada vez más grave. 

Que el término haya sido reducido a un criterio fuertemente economicista 

no anula la posibilidad de retomarlo de manera enriquecida teníendo en 

cuenta otros factores importantes, hoy sobre todo, cuando se presenta 

una enorme pluralidad de demandas, espacios que tienen que ver con la 

reproducción del capital en tanto forma de sociedad y cultura. 

En esta óptica, el proletariado, en la perspectiva zapatista es una 

categoría que no se reduce a su expresión industrial sino que también 

asume al ejército de reserva y a otros elementos. 'os 

JOB ," Cfr. Ana ~ C~e~il.a. D<! .:6mo Sil ~gnstru ... ~ ~. 1-l-1·142. Se d¡c~:"~ ¡:apathtll:l M! r~b<Jlall ~olltra ~"c: 
copilalismo mundl:J.~ que identüiC!ll\ al ¡>Meter U\C\i<:1lffiente, ~omo ru:oli\)(nlismo,( ... hacléndolo "ldcsdc su rea.lidlld cotidiana 
qu", arrastra yn una ltU"ga historia, que rnirll. hacia un futurO de esper.mza y no aC<lpta. el presente como únic:l. PQ$lbilidad. y que 
no se reduce :l. la relación estrict:unent<: económica sino :l un abigurr.:ldo complejo de relaCIones soclJ.les" Respecto nI 
ptclet\\riz.do >;Iice. "En pasterio~ do«umentos se fuI!: hablando del pueblo o de la sociedad civil sin efectuar ningun:l pre<:isión al 
res~<rto.( .. )lns alusiones a esb( ... )pnre~n eslme reflnendo al tluo:vo conl~rudo de la proletarizac¡ón. Los zapatist:l1o 
abundonnrian( ... )esqucmas del pasado p:lf3, recoger ~n su concepto do: clase todas las ITlO<b.lidades :l. las que ha 1!ev:l.do d 
desarrollo tecnol6gico combmado con las cOrldicioncs gener:ll~ y e:.pccitlcas de su ~ontlictl,lal¡dad sOIlial".J!ilih. p.16. J<l~\is 
Machuca, cn;"EI z.1patismo y~p.19.di~·"CierUm<lntc las clnsL'S no(. .)han dcsaparccldo( )SILS diferenctUS ~c! han 
acentuado abismalmcnte, :lcrc:c~nt:lndo 10$(. )contr;lSte$ en el ::u:eL'SO a los recursos con la consacuo:::ntc Il,cumulae\ón do: riql,lcza y 
miseria <ln sus <lxtremos. Pero{ .. )se h:m diversificado en gradaciones y malices". Anll Maria. Aragonés, En el mismo t.:xto:"La 
modernidad 1m puesto en evidenc\:l 1:1$ muchas dunt'nSlones dd hombre, cuyos ámbitos rC\VlndicativO$ no ;<le agClan en \0 
productilll) y ale:!1l.l;l lo qU<l hast;) hace poL'O .:t:l. cOl\Siderndo como espacios m:LI'ginales: <!:J tem;nismo, lo gay, .::1 medio 
anlbienl~, derechos humanos, etc. Est:l1l realidades han obligado .1 Ull rcpla.nte3l1liento Icónco-mctodológi..:o de llqU~IJOS 
conceptos que ptrrnitnn eXpli~r la \'I\lIu~\:. de sujetO'; soei";\ks y tk ws tOrnlu dlI' lucho... y que p!1:lefl a s.:r objeto de debates 
como Sllccd<l con la. cat<lgO!1:\ de'clnsc soci:l.I'.En estc stlllÍdo. aqueUall posiciond que propugllU.n por S\lperar la viSIón ~sll'Cl:hn 
de clase soci~l ~n su vers;ó¡l .:conomlcistn v .:nfnti¡::m el hecho d<l que su contellido o:k:bc identificarse COII una multiphcld-... d d.: 
f:l.cto~s' pot¡ue~, ttkclógi<:os 'i culwrn!CiI: Sol ilC<lI'«n n¡:ls!l. l!l. po~¡bilid:ld de elCplic:U' estas formllS dol luellos ~ocinlol$ '1 cvit:lr su 
fr:l.gmenlaclon en aras di.' 1.1 purez:¡ teórica"( ... ) ~ p. 71. A la comente quc sosticM C$I1 posrurn ";\blcrta. se le d~n011l¡na 
m(U'xisl~ nnnliticn. Aj\:ld¡rcmo~ qU<l csln visuln C$tn prescnte desde h.:mpo atrás tln aulOrC$ como cm.:..! ~blld<ll. Tr:lt:ldO de 
F,conomÍl\ MIlfX¡sla T. l. pp. \j8·1GI. Ed. Em. SIP. No. n. M¿.';¡co. 1980,2'. 
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Lo relevante en la propuesta insurgente es la conjunCión, operativamente 

enriquecida, de. sociedad civil opnmida, y de clases sociales explotadas 

atendiendo a la particular y especifica situación de la formación social 

mexicana de ahora y aquí. De esto se desprende la innegable simpatía y 

coincidencia en demandas con amplios sectores de la sociedad partiendo 

de un adecuado diagnóstico de las debilidades del país y no de un 

milenarismo trasnochado o, mucho menos, de una viSión foquista de la 

transformación social sobre la base de un grupo artificial de "agitadores". 

Lo anterior nos lleva a otro punto relevante, el de la idea de Nación. 

La constitución de los estados-nación parte de la sociedad capitalista. 

Esta figura no aparece en épocas previas, es pues un concepto 

moderno.309 

En México, el concepto comienza a tener sentido, como se ha señalado 

antes, en la Independencia y su constitución a permanecido llena de 

vicisitudes. Lo' que conviene resaltar es que los zapatistas enfatizan en la 

permanente exclusión de los indigenas en su conformación, y plantean no 

una fragmentación del país sino una reintegración a él sobre bases que 

conserven su identidad étnica, reconociéndolos con sus diferencias, pero 

incorporando los realmente como iguales en su calidad de ciudadanos 

mexicanos, 

También por ello, lo nacional tiene el segundo sentido, que ya se 

mencionó, que destaca que, ante los riesgos de la globalización 

económica, es necesaria la preservación del país. Por cierto, con esta 

)011 ,'Am:lldo Córdovo.. ~p. 4." No h:l)l Estado, escribi::r., ~[,1urice Hauriou. en t:I i\e'I\tldo propio de In pn!lI.bm, SI110 hMla 
que so h:l inst.D.ur¡l.do en \11111 11:1..:i6n el Nglm~n cIvil, lllI decir cuando 1,1/ peder poli/leo do dommaclón SiC ha ~'lIpal'adQ de "1 
propll1.dad privada. cuando .... se h:l. aperndo una. ~~pr:tclon entre \'111:\ público. 'J}a \>idn. prlv\l.dn" \ subta)'~\do I!e ,J.... Córd<w:lo). 
y más adelante pp. 44.45 "".verdadero Est:l.do \) E:n.ado poUtico. como lo ¡1I1ma Marx en la .:;uesuón judltt, ~610 cxi~1.c ~n In 
:wcicdnd m~mo.". 
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preocupación reflejan cuan fuera de lugar está la idea que se les atribuye 

de sepa racionistas. 310 

Los insurgentes se apropian, por tanto, del concepto de lo nacional, pero 

dotándolo de una fuerte raíz popular y no burguesa clásica. 

Si lo nacional tiene sentido para ellos, lo es también por su opinión sobre 

la ·Igualdad, la identidad y la diferencia. 

En 10 que se refiere a lo que es requendo conservar y lo nuevo a retomar, 

observan que se necesita reconocer a los Indígenas, con toda su riqueza 

cultural e histórrca para que puedan ser integrados a un concepto pleno 

de igualdad ciudadana Intentan su integración al país sobre bases 

nuevas. Aunque esto plantea elementos que tradicionalmente no podrían 

ser absorbidos por un sistema político burgués habitual, en que se 

reconoce sÓlo a Individuos en abstracto. 

De cualquier manera la riqueza de la historia mexicana sienta 

precedentes ya que posibilitó reconocimientos de " excepción" para 

obreros y campesinos en la constitución de 1917. 311 Para los insurgentes 

es vital que: !t •• 10 Nación debe reconocer que está. formada por diferentes y 

que puede sobrevivir y crecer reconociendo esas diferenciQS, La cuestión indígena 

es "<leionalu . 31Z 

Así la identidad y su preservación no se convierte en un estorboso 

fundamentalismo, se busca compartir en: " un mundo donde quepan 

muchos mundos" y reconocer en los diferentes a los idénticos. Este 

aspecto es visto con simpatía, obviamente, por todos los excluidos 

\1~ " Cfr. SubcomlUldlunc 1II$urg~t~ MllI1:l)s. SISle prc!l\I!lI.'I.'!.:l. gil;,:" cOIT$spondn ( imásenes del ncolibcrnlisnlo en d M'¡xicu 
de 1997) Ed Oc I:..COmt'!.16n N:"C10M! ?romolorndd FZLN. Mcxico. 1993, l' r., pp, 12·14 
)Il "eli .. Adolfo Gll1y. Chiapns ... Q..e&lb p. 30. Me ... ico. 1997. 
JI: ,'Sucomandilntc insurgente Marcos. siete prelZllnt:l~ ... Qf..QJ,. p. 22. 
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nacionales y extranjeros. En el plano teórico, señala una analista, se 

identifica con los planteamientos estudiados por el feminismo y el 

ps¡coanálisis.313 

Se requiere una nueva conformación del concepto de ciudadania para dar 

cabida a los indigenas con toda su riqueza. Ellos estarían nutriéndose del 

concepto de soberanía popular más radical, pero de existencia universal. 

Lo dicho permite extraer conclusiones relevantes respecto al propósito de 

construcción del proyecto político de los zapatistas: 

1.- La insurrección del EZLN se ubica con precisión en la época en que 

México se inserta en el mundo bajo el contexto de la plenitud de la 

subsunción real del trabajo al capital pero en una formación social con 

fuertes resabios premodernos, y este hecho tiene repercusiones políticas 

ante un régimen autoritario de excepción permanente. 

2. - El movimiento zapatista suma la resistencia tradicional indígena 

comunitaria sin los resabios autoritarios de su herencia despótica 

tributaria Maya y la re elabora en una versión moderna y libertaria. 

3.- La disputa zapatista recoge aspectos de lucha por la soberanía que se 

nutren de la tradición nacional y universal moderna que se sumergen en 

un concepto popular de nación. 

4,- Con lo anterior se recoge la historia de MéXico en momentos clave, 

asumiendo de aquí gran parte de sus demandas, mismas que son propias 

de las luchas de liberación del país, abarcando desde antes de la 

conquista hasta la actualidad, 

JIJ ," Clr. Dora KIU\QUli)i "1J\trodu~'\:uin". ('n ~ PI), 9-10. 
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5.- El EZLN suma demandas de la herencia de lo que a la larga se 

constituiría en la sociedad civil mexicana que busca la modernización 

política, por lo menos desde la Independencia y la Reforma hasta la 

actualidad. Una sociedad civil en constante búsqueda de espacios 

propios de participación que en la historia próxima se manifiesta desde 

1968, en los sismos de 1985, en las luchas electorales de 1988 y en la 

gran conformación reciente de Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG'S) con un fuerte fermento solidario y grupal no tan Individualista 

dada la tradición nacional comentada, aspecto que se encuentra con el 

agotamiento del modelo político priísta institucional y con el ascenso de 

las políticas neoliberales. 

6.- El EZLN demanda aspectos valiosos y antiquísimos de la 

estructuración sucesiva e Interminable que ha sufrido el Estado-nación 

mexicano y que nunca retomó las peculiaridades del factor étnico en su 

conformación, pero que siempre contó entre sus luchadores destacados a 

los indígenas en sus diversos momentos de lucha. 

7.- Como resumen de todo lo anterior, se lucha en una revolución por 

hacer una nueva política democratizadora de los espacios de 

participación, tanto representativos como directos para constituir un 

Estado nacional popular también. Esta revolución se ve imbuida por otra 

que posiblemente sea la socialista aunque concebida de una manera 

democrática. Por lo tanto se estaría ahora en contra del concreto histórico 

que se tiene enfrente, es decir, el régimen del partido de Estado y de todo 

aquel que pretenda limitar la apertura de la participación política sobre 

causes civiles. 
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8. - El EZLN suma, por lo dicho, una serie de conceptos eje del 

pensamiento político moderno, por lo que su proyecto se está 

construyendo en la conjunción de la herencia premoderna de democracia 

comunalista indigena con la opción más moderna, universal y democrática 

directa también al nivel teórico. 

9.- El EZLN transparenta contradicciones propias del capitalismo en 

"general", y del mexicano en particular. Son aspectos que se originan en 

la realidad y no en el discurso aunque tendrán que ser resueltos por ellos. 

\ 
10.- Como resultado se puede afirmar que existe un proyecto político en 

los términos que lo hemos asumido en el primer capítulo de este trabajo, 

aunque no sea en el sentido habitual. Se lucha por una nueva cultura 

política y no por otro régimen, por ello, aún tienen aspectos por despejar. 

La propuesta zapatista lo sabe y adopta el método de las prácticas 

articulatorias con las luchas sociales para dar contenido a su postura. 

Este es el sentido que adquiere la idea reelaborada de la hegemonía que 

también hemos adoptado. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y P"ROSPECTIVA. 

Cada unO a su mallera, cada 
qJtien con sus modos, detrás 
estamos todos, usted yo y el de 
enfrente. 
Detrás de cada feclla, detrás 
de cada cosa. 
Con su espina y su rosa, 
detrás está lagellte. 

DETRAS ESTA LA GENTE 

Joa" i}[amul Serrat. 

Para el análisis del levantamiento armado de 1994 y del proyecto politico 

zapatista se pueden buscar las causas más recientes en el orden 

antropológico o coyuntural meramente, pero la explicación de fondo, 

totalizadora del movimiento sólo podrá ser entendida en su justa 

dimensión si se le observa en la "larga duración", es decir, la que tiene que 

ver con la peculiar composición ce la formación social mexicana y su 

encuentro con el desarrollo capitalista mundial.'" 

Los elementos del proyecto politico insurgente, por lo anterior, se nutren 

de toda una herencia indígena comunalista que emerge desde la tradición 

mesoamericana colectivista pero ajustándole su carácter despótico 

tributario. La soberanía popular más que sólo estatal de la Independencia 

y la Reforma, asi cómo del profundo afán de justicia económica de los 

derechos de los pueblos alimentada por la vertiente zapatista de la 

Revolución mexicana, que no de la perspectiva legalista de Carranza. 

A la par, se entronca con la lucha de una siempre incipiente sociedad CIVil 

que emerge formalmente en la figura del ciudadano ° individuo abstracto, 

ll~ ,.Clf, AdoUb Oilly. 1·\ rllz!}n .. Op elt p.85 "Es preciso rcmltln.: a In larga duración nJ1[~ que a 13 coyunlUra ¡XIliti';::1 o a 
la cr¡~is ~~"On6I1Hca. pal".!. bll'l<::Ir ~:ql[iC3<:161\ :1 e.~t~ ~1~Ol\t':":¡In¡cnlo E~a dimensiÓTI d" la historü\ meslc:tl\:t, no la CCOIlO1ma ni la 
po\\ÜCll, t':I \:1. que puede IbT ~tl'.t\\ <!e \u in~~ por todos: La. r<:.b.:lión uldigenll primero. la convcTgcn.:in dC!>pu~. In 
n~g\)C;¡\.:ión por fin" 
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y que nace en México en la Constitución de 1824. Su devenir transcurre 

lenta y erráticamente en la Reforma, en la revolución y durante todo el 

siglo XX, planteando hoy demandas democratizadoras con una fuerte 

herencia solidaria, dada la tardía maduración del capitalismo mexicano 

La lucha se da actualmente tanto al nivel de los espacios representativos

electorales, como más cotidianos, y que tienen que ver con múltiples 

derechos: de vivienda. alimentación. salvd. trabajo, de género y 

preferencia sexual. Es decir con las características de la reproducción del 

capital como forma integral de sociedad y cultura. 

Las luchas más recientes de la sociedad civil mexicana se muestran en 

1968, en los sismos de 1985, en las luchas electorales de 1988 y, más 

cercanamente, en una enorme proliferación de ONG'S. como ya se 

mencionó. 

En este sentido se posibilita el acercamiento del sector milenario indígena 

de la formación social mexicana con la joven y demandante sociedad ciVil 

que, en los momentos actuales del fin del intervencionismo estatal y de 

tránsito a formas neoliberales, queda sujeta a lograr lo que por sí misma 

pueda lograr, en base a las leyes del mercado y con la consiguiente 

desigualdad que de ese hecho emana. Pero también cuenta con una gran 

herencia solidaria que se explica por las características del pais. 

El EZLN recupera, entonces, posturas democrático- populares que nacen 

de la historia de México en sus distintos momentos. Al recoger esta 

herencia, no se da un indigenismo nacionalista y milenario, sino que 

existe una readecuación a la época actual, hecho que permite 

encontrarse con la sociedad civil que no había logrado nacer en sus 
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sentimientos democratizado res dado el estado permanente de inmadurez 

del desarrollo pl~no del capitalismo nacional, como hemos reiterado. 

En ese sentido, el EZLN es un modernizador revestido en figuras 

prehispánicas modificadas, y por ello, paradójicamente, se hace vigente 

mundialmente ya que se encuentra con las demandas de diversos 

sectores oprimidos del mundo capitalista "unipolar" actual. 

En esos términos los planteamientos zapatistas no presentan un proyecto 

político habitual porque cuestionan la 'forma maquiavélica- capItalista de 

hacer política, dado que golpean la intencionalidad de hacer de la misma 

política una actividad social separada y excluyente de la mayoría, y lo 

ponen de relieve cuando buscan restituirle un papel de primera 

Importancia a la ética como inseparable de la política, recordando la 

fUSIón presente en las sociedades precapitalistas en que no existen 

compartimentos estancados del hacer humano, y donde todo es ético y 

polítiCO a la vez. 

Así, la herencia comunalista mexicana readecuada para hoy se 

encuentran con la del mundo buscando lograr una nueva cultura política. 

Sin que necesariamente se lo propongan en un primer momento, los 

insurgentes, nutriéndose de su readecuada vida comunalista, trascienden 

también las demandas meramente locales, indígenas chiapanecas e 

incluso nacionales para tocar planteamientos que son elementos de la 

temática mundial actual, como el de la soberanía en general y de la 

nacional en particular dado el escaso margen que van teniendo los 

Estados nacionales aun en su propio territorio ante los embales del 

capital financiero internacional. 
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También se estaría enfrentando el problema de las formas representativas 

del hacer político, en un tiempo en el que la figura del partido, como 

espacio de lucha para arribar al poder se encuentra cuestionado 

internacionalmente y donde las figuras de las ONG'S aparecen como 

espacios alternos de activismo político. 

Por ello también el proyecto político insurgente presenta aspectos 

contradictorios propios del capitalismo 

Por una parte, si bien se da un posible encuentro entre la tradición 

colectiva- milenaria indigena y la individual-moderna de la sociedad civil, 

también se presenta la contradicción entre la prevalecia de los dos 

factores: colectividad- individualidad, situación que podría considerarse 

como el eje de desarrollo del proyecto pOlítico zapatista. Esa 

contradicción que presenta la realidad no hace a una Incoherencia 

discursiva, aunque queda por resolverse esa tarea. 

Por otra parte, la situación mundial de los nacionalismos, guerras étnicas 

o religiosas, todos ellos con carácter fundamentalista, serían abordados 

por el zapatismo con maneras creativas e integradoras, o sea, la del 

reconocimiento de las diferencias como elemento fundante de una nueva 

relación de iguales. Esto significa que no se trataría de crear una 

supuesta uniformidad ciudadana autopretendidamente igualitaria pasando 

por encima de esas diferencias, sino que se buscaría reconocerlas para 

arribar a formas, entonces sí, serias y equitativas de trato, rechazándose 

con ello un sectarismo excluyente. Por cierto, esta forma de abordar el 

problema étnico se encontraría coincidiendo con la muy occidental 

demanda ígualitaria del movimiento feminista internacional. 
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El proyecto que se avanza no brinda una salida acabada para la situación 

del país, porque el zapatismo no se plantea así las cosas. Y con esto 

difiere totalmente de un proyecto o programa en los términos habituales 

de los partidos u organizaciones políticas conocidas en México. No lo 

busca desde el momento en que se concibe sólo viable en el encuentro 

de prácticas articulatorias con otros y al descartarse como vanguardia. Se 

dan la titánica tarea de'inaugurar una nueva cultura política con ética y no 

un régimen político. 

El zapat\smo entonces marca directrices más que aspectos puntuales 

para hacer, se busca la actuación de todos juntos, destacando los 

oprimidos, ese es el proyecto politico, un nuevo proyecto de sociedad, de 

país y de nación, que no es ajeno sino que esta enraizado en la histona 

de México. Este aspecto constituye una posible línea de investigación 

para trabajos futuros. 

Independientemente de las coincidencias o diferencias que cualquiera 

pudiera tener con los zapatistas, se estaría obligado a reconocer que 

estos han demostrado cubrir los elementos necesarios que definen a un 

proyecto político:'15 el crecimiento de su presencia desde lo local a lo 

nacional, e incluso a lo internacional, así como un avance que va mucho 

más allá del espacio propiamente indígena y tocando aspectos más 

estructurales que coyunturales del país, así como el pretender crear 

estructuras políticas permanentes ( FZLN) y no meramente transitorias. 

Han denotado coherencia en su nueva forma de hacer política, aunque 

aún no se despejan plenamente diversas incógnitas como la de la 
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situación objetiva de las relaciones de poder, que están allí, realmente, y 

que son independientes de si se quiere o no tomar el poder. 

El zapatismo considera la problemática objetiva del poder, pero lo que 

sucede es que se ubrcan ante el cómo un espacio a diluir al no entrar en 

los espacios autodefinidos como propios por el poder (partidos o Estada), 

desde arriba. Se trata de activar las luchas de los oprimidos y realizar 

prácticas que las articulen para armar, desde allí, un proyecto politico más 

acabado a futuro, aunque sigue presente la amenaza de la fuerza del 

poder estatal. 

En ese sentido, el EZLN se ubicaría en el centro de un movimiento que 

tiene como objetivo ganar a la sociedad civil, elemento fundante, en última 

instancia, del poder, para crear nuevas relaciones de la sociedad entre si. 

De esta manera existiría la búsqueda de conquistar la hegemonía con 

formas poco coactivas, y de mayor consenso, para crear relaciones 

originales en las que el poder, al menos de viejo cuño, ya no cabe. 

Resumiendo, se diría aquí, que el proyecto zapatista tiene fundamentos y 

directrices que permiten visualizar su existencia, bajo la forma de 

propuestas guía que están en un constante proceso de elaboración y que 

se conjunta con los sectores más desprotegidos de la sociedad y, a su 

vez, permiten darles coherencia para coincidir con otros más ampliOS 

sectores de la formación social mexicana y que, sumados, observan a un 

Estado permanentemente inconcluso, Ellos apelan al sujeto social vivo y 

no al programa frío y muerto. 

Las características señaladas hacen que el zapatismo aparezca 

confrontado con el régimen político autoritario del priísmo, pero también 
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con los de la cultura de los partidos políticos que reducen la problemática 

de la democracia, en teoría o en los hechos, a un mero problema electoral 

o, cuando mucho, a la de la alternancia en el poder o de la democracia 

representativa. En la intencionalídad zapatista estaría presente una 

demanda, en construcción, de democracia civilista directa. 

Así los zapatistas han demostrado poder bnndar la capacidad social para 

construir una realidad determinando curso a procesos de cambio que 

también les han permitido dar dirección a sus planteamientos al traducirse 

en realidades concretas, como los municipios autónomos por eJemplo.31' 

Los insurgentes han incidido también en los planteamientos de los 

sectores subalternos de \a sociedad civil de tal manera que invitan a una 

construcción de opciones (el FZLN) en la lucha por satisfacer sus 

aspiraciones democráticas. '17 Por cierto, esta situaCión nos recuerda el 

planteamiento de Zemelman sobre el sistema de necesidades que tiene 

que ver con la posibilidad real de resolver lo que una sociedad 

requiere,'" en ese sentido, el zapatismo ofrece alternativas a 1as meras 

fuerzas del mercado con una propuesta que devuelva a los individuos y 

comunidades el ejercicio y contról social del poder público, a partir de una 

actuación colectiva no individualista. 319 

Lo polítice es dotado de un contenido de voluntad social posible haciendo 

historia y partiendo de la imaginación con una fuerza ética que ha llegado 

al 'descubrimiento de la moral como epistemología y como fuerza, como 

J1ó ," Cfr, Hugo Z~mc!mnLl. De In Hj~toq:l n 111, po!itiq. . Op Cjl. p. JO-3 1, V¿ilIl$4 Jos conct:ptQs do: rcalidnd y direcciolllllitlad 
en el autor. 
J1l ," Cfr. Con 111. fonnación del FZl,¡'1 donde pl'Ildominan <.':SOs grupos. 
m ," Cfr. Hugo z.:n,<lbmln. pe b. h!qloria il DI? Cit, pp. 44-60. 
m," Clr. Alb<rto Bcuncol1rt ... El zapntisl\lo. lA Intel"M1ción ck un" l1lo<kmidnd Il!t.::nlat;v;l". en El z'lpnlj§01o v la Q9líh~:\ 
~pp.77.I04 
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esperanza y voluntad' capaz de aspirar a construir una nueva forma de 

hacer poi ítica. 320 

En lo que respecta a la metodologia reconstructiva aplicada en esta 

investigación y las t€cnicas de análisis impllementadas, creemos haber 

demostrado su pertinencia en la ubicación de los diversos niveles de 

realidad, aspecto que se hace esencial también .para observar como se ha 

construido el proyecto político a partir de la relación de discurso y 

coyunturas 

En lo que se refiere a la prospectiva posible para el movimiento zapatista 

tenemos que: 

1.- Se presenta la situación de una acción armada que busque 

exterminarlos, aunque, dado el impacto nacional de su postura, se 

implicaría el riesgo de una crisis brutal del régimen político actual, 

aspecto que, probablemente, acarrearía fuertes costos y un crecimiento 

en la simpatía de los insurgentes. Esta observación no se refiere sólo al 

priísmo sino a toda la sociedad de partidas en la medida en que se 

adhieren al prevalecimiento del Estado de derecho, monopolio "legítimo" 

de la violencia como premisa. Esta posibilidad, en caso de presentarse, 

exigiría una acción extremadamente rápida y brutal para no dejar 

consecuencias contraproducentes para el régimen. 

Por otra parte se pueden conjuntar diversas luchas en. otros espacIos 

nacionales que multiplicarían los efectos de ese hecho, como son las 

estudiantiles o del movimiento de los trabajadores electricistas e incluso la 

posibilidad de surgimiento de otros movimientos armados, además de los 

ya existentes. 

1:0 . Cfr. Hugo Zemo:lm,m p<r In hi~'ori.,."On. Cil , p. 1901. 
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Dada la coyuntura electoral del 2000 se tendrían incalculables 

consecuencias para el PRI, aspecto que se agrava ante la cada vez más 

difícil competencia electoral, por esta razón, cualquier situación de guerra 

podría tener fuertes costos para ese partido sobre todo. 

2. - En el caso de que se continúe una estrategia de desgaste y 

aislamiento del zapatismo, en el marco de la Guerra de Baja 

Intensidad(GBI) instrumentada por el gObierno,321 bajo una nueva 

sociedad política- partidista se posibilita, ya sea el aislamiento del 

movimiento si es que se genera una amplia credibilidad ciudadana ( 

como argumento del Estado) en las elecciones; ó un desfondamiento en 

las bases de legitimidad del régimen presentándose como un síntoma, 

posiblemente, un enorme abstencionismo dando muestras de una gran 

pérdida de legitimidad en las formas de hacer política en México. 

Se puede decir, en general, que sí hay proyecto político zapatista que, 

aunque deliberadamente inacabado, esta en continua elaboración y que 

gran parte está por hacerse(¿cuál no?). Se pasa hoy por el intento de 

lograr una nueva forma de hacer política cosa que se conjunta con otros 

sectores subalternos de la sociedad. Lo relevante es encontrar como 

conjugar la tarea de una rupturista revolución democratica, o 

prerrevolución, con una revolución más profunda de las relaciones 

sociales y con un sentido de profunda justicia social. 322 

~~I . e/r, ?.:ttricia L6pCl Astraln. k1 I!u~rra de h~in intcnsidnd '::11",00 Cit. NUnca hnbrcmos subr:l.yndo 10 sutlCICllle que c:;\e 
tmbujo C1 pnnc de 111m análisis que no está completo si no se lc observll ¡;,omo un cMllyO o un capitulo de tUl problemn mas 
complejo que <!S el vcrlo en el contexto de la Ou.:rrn de Bnjn Intcnsidnd d.:surroll:..dn por el gobi.::n1o mexicano contra lo~ 
'2;!lpM\:>I::r.I, 
J:: ,. Cfr. Rcvi~t:\ Br~chn 27 de Oel. 1995. p, V1!I. Enlr~v;st:\ realizada pt)r S~nluC! Bli~n y Curios Fa:l:io Di~c Mur.;os: .. 
nosotros c~to.lll0S plnlllcando uno. ~volm:¡ón que Ilngn poslbl~ ulla r~VO¡U~lón, estamos pl!lllteando una prerevolu.;:ióll .( ... ) 
ElMmo, habl:Uldo de haCer UI1 movimIento ~oeiil! amplio, vlolclIIO o paclfico que modifique radiealm~llte lns relaciones socialts 
d~ modo qu~ ~lL producto fin!!1 sea ILll nuevo c:.paclo politlco. I'odcmcs .:quivocal"O$. Pero no dec\mos que se dcmlO'Ibll el 
n~o1ihcmHsl1lo y nI mJ~mo tiempo sc 1Il~1:1,1:l un nucvo Sl:nCnla ~«¡JI" 
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Concretando: .existe un proyecto político zapatista, a partir de los 

elementos que hemos tomado de Hugo Zemelman, qUien da una 

definición en movimiento y no de exigencia de programas o demandas 

acabadas. 

La lógica política de la cultura prevaleciente, sea del partido que sea, es 

diferente a la del zapatismo, este .asplra, a saber, a la conformación de 

una nueva cultura política. Ese es el proyecto y cuenta con sólidos 

lineamientos para lograrse más finamente 

Se tiene, 

inacabado, 

reIteremos, un nuevo .proyecto discursivo político, aún 

pero el movimiento y sus planteamientos tienen tal 

consistencia y son tan trascendentes que han·provocado, a decir de algún 

autor, que nos encontremos con: " la primera revolución del siglo XXI". 323 La 

experiencia realizada hasta hoy, pase lo que pase con el EZLN, ya 

constituye un acontecimiento. Difícilmente este hecho podrá ser 

soslayado. 

):J ," Cfr. Pablo Gon.udo!z C.\>:lIlovn. I.A~ ';~IIMS dd I~v~llt~m¡~nh' Or. eil p, 23. 
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