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INTRODUCCION 

Los pueblos indios en México han sido agredidos por siglos en sus 

derechos humanos. En el ambito nacional ha privado un ambiente de apatia, 

desdén y silencio hacia esta centenaria situacién. La mayorfa mestiza de nuestro 

pais se ha “acostumbrado” a esa agresién como algo que, por cotidiano, se ve 

como “nermal". 

Minima ha sido la capacidad de indignacién y asombro ante las condiciones 

de miseria de los sectores indigenas, o ante las pocas noticias que se cuelan 

aisladamente en algtin diario o revista dando a conocer sesgadamente 

informacion sobre atropellos hacia la vida, libertad y dignidad de los indigenas, 

entre ellos: desalojos violentos, asesinato de lideres, vejaciones a mujeres y nifios, 

expulsiones masivas de comunidades. 

En el caso particular de Chiapas, de cuya problematica indigena nos 

ocuparemos en este trabajo, las estadisticas nacionales muestran que se trata de 

un estado en el que la poblacién indigena ocupa los primeros lugares en 

mortalidad infantil a causa de enfermedades curables o que pueden evitarse con 

minimas medidas de higiene; que mas del 80% de la poblacién de la region de la 

selva y de los altos, esté desnutrida; que el indice de escolaridad de la poblacion 

infantil es uno de los mas bajos del pais; en fin, que Chiapas es uno de tos los 

estados de la Republica con los niveles mas altos de marginalidad y pobreza. 

A pesar de estas cifras, que apenas indican parte de la dramatica situacin 

de a poblacién indigena chiapaneca, lo cierto es que Chiapas se ha visto como un 

estado en el que los indios forman parte de! palsaje, al igual que sus



monumentales zonas arqueoldgicas, sus grandes lagos, su enigmatica selva y 

paradisiaco entorno, 

Sin embargo, el 1° de enero de 1994, la declaracién y accion de guerra del 

Ejército Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN)} despierta de su letargo e 

inconsciente complicidad a la mayorfa de mexicanos. Desde el corazdn mismo de 

la selva estalla un grito que durante siglos habia sido reprimido: ,YA BASTA! 

Después de 500 afios de resistencia, y de haber sido excluidos del proyecto 

mismo de construccién de ta nacién mexicana, los indios toman la palabra y lo 

hacen con una voz tan fuerte que sacude al pals entero, logrando concentrar la 

atencién nacional e internacional hacia los problemas de la poblacién indigena. 

Asi, deja de verse el estado de opresién de los indios como un fenédmeno 

cuasi-natural. La revuelta en Chiapas exhibe y denuncia siglos de marginacién y 

explotacién y de total ausencia de respeto a los derechos humanos de las 

personas, las comunidades y los pueblos de la regién. 

Por esto la sociedad civil mexicana y la opinién publica internacional, 

responden en forma inmediata con multiples acciones, movilizaciones y 

pronunciamientos en favor del respeto a los derechos humanos de la poblacion 

chiapaneca. Con ello se logra evitar un genocidio mas en Chiapas, al obligar al 

entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a decretar el cese 

unilateral del fuego y a presentar ante el Congreso de fa Unién una iniciativa de 

amnistia para los combatientes. 

El movimiento encabezado por el EZLN significé el inicio de un proceso de 

toma de conciencia de los no indios, mexicanos y extranjeros, sobre la dramatica 

situacion de miles de indigenas y cientos de comunidades en Chiapas y en



muchos otros pueblos del interior de la Republica. En consecuencia, no constituye 

el “despertar del indio” sobre sus derechos humanos, sino, como afirma Don 

Samuel Ruiz, es en todo caso una expresién del “resurgimiento continental del 

indio": 

Que los indigenas hayan sido muertos, decapitados y demas, no quiere 
decir que por no haber reclamado no tenian conocimiento de derechos 
humanos. Lo que pasa es que estaban silenciados. Pero ahora viene 
un momento en el que hay un resurgimiento continental del indio, que 
es sujeto de su historia, y empieza a hablar, empieza a decir, pero no 
porque empiece a incorporar la idea de derechos humanos, sino porque 
antes no podia hablar, 0 no le hacian caso, 
Ahora puede hablar. Hay acuerdos y siguen sin hacerle caso. Pero 

eso no quiere decir que hoy incorporen la idea de derechos humanos, 
como si antes no hubieran sido conscientes de ser victimas. 
No seria justo decir que los indios hasta ahora tienen conciencia, que 

hasta ahora incorporan. Una cosa es que hayan adoptado la 
terminologia de derechos humanos, y otra muy distinta es la conciencia 
que siempre han tenido de su dignidad, de sus derechos, y de haber 
sido victimas por siglos.* 

El movimiento armado muestra la falta de vigencia social de los derechos 

humanos de las personas y de los pueblos indios en su conjunto, pero al mismo 

tiempo constituye un avance substancial en la “cultura de derechos humanos” de 

la mayoria de los mexicanos, una “toma de conciencia” de la sociedad civil 

mayoritariamente mestiza sobre la situacién de los derechos humanos de las 

personas y los pueblos indigenas. 

El movimiento del EZLN se inscribe en las luchas histéricas que los pueblos 

indios han tenido que librar para exigir el respeto a su existencia, a la diferencia, a 

1 Con motivo del presente trabajo, tuve una breve charla con Don Samuel Rulz el 6 de agosto de 
4999 en la Catedra! de San Cristébal de Las Casas. De esta charla seleccioné este texto debido al 
énfasis que puso en el asunto de la “toma de conciencia” sobre los derechos humanos de los 
Indios, en relacién con ef movimiento de! EZLN. Don Samuel Ruiz expresé que todo lo que habia 
ocurtido era que estaban silenciados y que ahora daban a conocer su palabra, por lo que resultaba 
una aberracidn el siquiera pensar que las comunidades no tuvieran conciencia de su situacion 
antes del estallido del conflicto.



su cultura, a su autonomia y autodeterminacién, en fin: a su derecho a tener 

derechos, Todo ello ligado al debate actual que se desarrolla en los ambitos 

nacional e internacional sobre los derechos de los pueblos indios. 

El andalisis del conflicto chiapaneco ha ocupado cientos de paginas en 

distintos medios de difusién. Este andalisis ha atendido, desde muy diversos 

enfoques, mlltiples aspectos de esta problematica: causas, consecuencias e 

implicaciones econdémicas, politicas y sociales. Su innegable trascendencia logré 

captar la atencién de un importante sector de investigadores sociales que poco 

hablan incursionado en la situacién de los grupos indigenas y campesinos del 

estado de Chiapas, facilitando al mismo tiempo la amplia difusi6n de trabajos 

académicos de gran calidad que hasta entonces circulaban sdlo entre 

especialistas o estudiosos de la situacién chiapaneca., 

Sin embargo, los enfoques y contenidos de los trabajos producidos sobre el 

movimiento, si bien se refieren constantemente a las violaciones a los derechos 

-salvo pocas excepciones-, no han atendido sistematicamente la situacion 

particular de los derechos humanos de {os sectores indigenas y campesinos y de 

las bases militantes o simpatizantes del EZLN. 

La precaria situacién de los derechos humanos en Chiapas va acompajiada 

tanto de la condicién de miseria en que se ha mantenido a la poblacién, como de 

la ausencia de un Estado de Derecho en la mayor parte de la regién. Todo esto es 

producto de un régimen particular de relaciones sociales y politicas, basado en un 

sistema ancestral de dominio de los grupos de poder hacia los sectores indigenas 

y campesinos. La estructura de dominacién prevaleciente es resultado de una



serie de complicidades y acuerdos entre las elites econdémicas tradicionales (la 

familia chiapaneca) y los poderes locales y federales. 

En los pueblos de la regién que estudiamos, el concepto de derechos 

humanos habia sido ya difundido por las Didcesis del Pacifico Sur desde los afios 

sesenta. En varios documentos, los obispos de estas diédcesis denunciaban fa 

precaria situacion econdmica y social en que se encontraba la poblacion indigena, 

y las condiciones de enorme injusticia de la que era victima. No obstante, con la 

aparicién del movimiento del EZLN ef concepto adquiere mayor difusién y arraigo 

entre la poblacién indigena y las comunidades2. Con ello se va incorporando 

paulatinamente una vision mas amplia de derechos humanos, ya no sdlo como 

derechos individuales sino como derechos colectivos. 

La presente investigaciébn busca sistematizar el conjunto de elementos 

relacionados con el “gran tema” de los derechos humanos que aflora con ia 

irrupcién del movimiento armado. 

Para el tratamiento de este tema abordamos el periodo comprendido desde 

el estallido del conflicto bélico el 1° de enero de 1994, hasta las elecciones 

presidenciales realizadas en agosto de 1994. La definicién de estos limites 

temporales se debe a que durante este periodo ambos procesos se mantienen 

interrelacionados, se entrecruzan y conforman los grandes temas nacionales. Al 

grado en que el comportamiento de los actores sociales ante el conflicto bélico 

repercute en el proceso electoral, de la misma forma como las posiciones en dicho 

proceso electoral juegan a favor o en contra del movimiento neozapatista. 

2 Aunque también el movimiento armado generé opiniones encontradas entre la poblacién civil, 
tanto en Chiapas como en el pais.



El presente trabajo fue organizado en cuatro partes. La primera 

denominada Los derechos humanos entre la tradicién y la modernidad, esta 

compuesta por cuatro capitulos. En el primer capitulo desarrollo el concepto de 

cultura; la caracterizaci6n de los derechos humanos como una construccién 

cultural, y la interrelacién existente entre los llamados nuevos movimientos 

sociales y la evolucion de los derechos humanos. En el segundo capitulo hago un 

recuento del surgimiento y desarrollo histérico de los derechos humanos en el 

ambito internacional; incluyo una caracterizaci6n de los derechos individuales, 

sociales y colectivos, y abordo la situaci6én de los derechos de los pueblos indios 

en México y en el ambito internacional de los derechos colectivos. En el capitulo 

tres trato, desde la sociologia de la cultura y la antropologia cultural, los valores 

propios de Ja cosmovisién de las sociedades indigenas y su relacién con la idea 

de derechos humanos. Finalmente, en el capitulo cuatro analizo las interrelaciones 

existentes entre propuestas culturales tradicionales y modernas en torno a los 

derechos humanos, particularmente en el ambito de los valores que éstos 

representan. Hago una revisiOn del impacto que han tenido los derechos de los 

pueblos indios en la nueva perspectiva universal de los derechos humanos, y 

concluyo esta primera parte con un recuento de las limitaciones que la comunidad 

internacional y jos Estados Nacionales han impuesto a estos derechos, 

apoyandose en el debate actual sobre los derechos de tos pueblos indios. 

La segunda parte, denominada Movimiento Social y Derechos Humanos 

en la coyuntura del estallido y evolucién de! conflicto bélico en Chiapas, esta 

organizada en dos capitulos. El primero de ellos, el capitulo 5, se dedica al 

estudio de las condiciones en las que surge el conflicto bélico, partiendo del



analisis de los procesos econdédmicos mundiales previos al desencadenamiento de 

la rebelién neozapatista. Analizo los efectos de la politica econdmica en el sector 

campesino, y la respuesta que este sector ha brindado a través de los 

movimientos campesinos desarrollados en Chiapas, al menos desde los afios 

sesenta. También en este capitulo hago una revision de los escenarios en los 

cuales se desencadena el conflicto, y realizo un recuento de los principales 

acontecimientos que marcan su inicio, asi como de las fases en las que se divide 

su estudio. 

El siguiente capitulo de esta segunda parte, el capitulo 6, lo dedico al 

estudio del actor principal del conflicto, el EZLN, y de su caracter de movimiento 

social. Para ello acudo fundamentalmente a la sociologia de los movimientos 

sociales y de las identidades. Enfatizo los procesos culturales y sociales que 

permanecen en la accién social de estos actores, y concluyo con una revision de 

los elementos que se vinculan directamente con reivindicaciones de derechos 

humanos, presentes en el discurso del movimiento neozapatista. 

La tercera parte, Adhesiones y discrepancias. Caracteristicas y 

posiciones de otros actores sociales ante el movimiento del EZLN, contiene 

tres capitulos correspondientes al comportamiento y discurso que tuvieron frente 

al movimiento neozapatista: a) ‘los aliados": sectores de la Iglesia Catolica, la 

Didcesis de San Cristébal y las Organizaciones No Gubernamentales; b) “los 

adversarios": el gobierno federal y estatal, el Ejército Mexicano y los sectores 

econémicos regionales, y c) los partidos politicos: PRI, PAN, PRD y PT, en el 

contexto del desarrollo del proceso electoral. Particularmente, destino el capitulo 7 

al analisis de la actuacién de quienes se pronunciaron a favor de algunas de las



demandas de! movimiento, en especial de las relacionadas con los derechos 

humanos, como ocurrié con grupos de la Iglesia Catélica y con Organizaciones No 

Gubernamentales, que ademas actuaron en apoyo del movimiento. El capitulo 8 

se dedica al analisis de la accién sostenida por el gobierno federal y estatal, el 

Ejército Mexicano y los sectores econdmicos regionales, quienes desde el inicio 

del conflicto se declararon abiertamente como adversarios del movimiento 

armado, Finalmente, en e! capitulo 9, incursiono en las posiciones manifestadas 

ante el conflicto por los partidos politicos, en especial de aquellos que se 

encontraban en la contienda electoral y disputaban la presidencia de la republica: 

PRI, PAN Y PRD. Termino este apartado con una revisién de los resultados de la 

contienda electoral de agosto de 1988. 

La situacién de los derechos humanos en Chiapas, constituye la ultima 

parte de este trabajo y esta organizada en dos capitulos. En el primero, capitulo 

10, sistematizo las principales violaciones a los derechos humanos cometidas en 

el marco del estallido y desarrollo del movimiento bélico durante los meses que 

comprende esta investigacién. Para este anéalisis utilizo !a informacién 

proporcionada por algunas Organizaciones No Gubernamentales, y la publicada 

en la prensa nacional. En este capitulo organizo los tipos de agresiones; las 

principales victimas de violaciones a los derechos humanos; los responsables de 

tales violaciones, as{ como el desarrollo del proceso de guerra de baja intensidad 

en la zona del conflicto. El capitulo 11 esta dedicado al andlisis de las acciones 

estatales y de su responsabilidad en la sistematica violacién a los derechos 

humanos, antes y durante el conflicto. Considero algunos aspectos de la politica 

oficial indigenista y su implicacién en la falta de respeto a los derechos humanos y



termino con un sefialamiento sobre la ausencia histérica del Estado de Derecho en 

Chiapas. 

Finalmente, presento cuatro anexos. El primero con datos y cifras 

relevantes sobre la situacion econdémica y social de Chiapas; el segundo, incluye 

una seleccién de informes de ONG’s sobre violaciones a derechos humanos en el 

estado. El tercer anexo estd integrado por cuatro de las entrevistas que realicé 

entre julio y agosto de 1999 durante mi estancia en Chiapas, y el cuarto contiene 

la Primera Declaracion de la Selva Lacandona, la Ley Revolucionaria de jas 

Mujeres y fa Segunda Declaracion de la Selva, emitidas por el EZLN. 

Las principales tesis que orientaron la investigacién fueron las siguientes: 

4. Los derechos humanos se fundamentan en el reconocimiento de un 

conjunto de valores que distinguen a la persona humana; entre ellos: la vida, la 

dignidad y la libertad, asumidos universalmente y que se encuentran presentes en 

todas las culturas, incluyendo, por supuesto las culturas indigenas. Sin embargo, 

su respeto y reconocimiento ha debido ser y sigue siendo el resultado de intensas 

batallas por parte de grupos, sectores sociales y pueblos enteros a lo largo de la 

historia, en el camino por lograr la libertad, la equidad y la justicia. 

2. El conflicto bélico en Chiapas se origina por la acumulacién de agravios 

en contra de los derechos humanos de los indigenas hacia su vida individual y 

comunitaria, hacia su dignidad individual y su identidad étnica, y hacia la 

imparticion de la justicia, que llega a sus limites con la aplicacién de las politicas 

neoliberales, durante ef sexenio de Salinas de Gortari. Esta situacién es 

acompafiada por un proceso de organizacién interna y acumulacién de fuerzas en 

las comunidades, lo cual ha permitido a los grupos involucrados construir uno de 

los movimientos sociales de mayor trascendencia para la historia contemporanea 

de nuestro pais, y colocar la “cuestion indigena como parte de la agenda nacional,



en el debate sobre el proyecto de nacion y de la necesidad urgente de un proceso 

de democratizaciin. 

3. La caracterizacién del conflicto como un problema de derechos humanos, 

aunada a una estrategia propagandistica desarrollada por el EZLN, sin 

precedentes en la historia de los movimientos sociales, permitié articular a 

importantes sectores nacionales, regionales e internacionales por el respeto a los 

derechos humanos de las comunidades. indigenas, logrando una opinién publica 

nacional e internacional favorable a las demandas del movimiento neozapatista y 

obligando con ello al gobierno del entonces presidente de México, Carlos Salinas 

de Gortari, a decretar el cese unilateral del fuego y a presentar ante el Congreso 

de la Union una iniciativa de amnistia para los combatientes. 

4. Debido a la ubicacién del movimiento en el contexto de una lucha de 

resistencia en contra del sistema de dominacién existente en el estado, la 

respuesta del poder politico y econdémico ha sido el incremento de las violaciones 

a los derechos humanos. Por ello, después de varios meses de una batalla en e! 

estado de Chiapas que reclamaba sobre todo el respeto de los derechos humanos 

de los indigenas y, en especial, el respeto a la dignidad y a la justicia, el 

movimiento no logré detener el clima de violaciones a estos derechos, mismo que 

se agudizé como respuesta del poder hacia !a insurgencia zapatista. 

5, Las posiciones de los distintos actores respecto del conflicto armado, 

estuvieron condicionadas por el proceso electoral en marcha que culminaria con 

los comicios presidenciales de agosto de 1994; entre ellos, el gobierno mexicano 

y su partido oficial, la iniciativa privada y los demas partidos politicos. 

Practicamente todas estas posiciones generaron una estrategia propagandistica 

que puso en el centro del debate no el problema de ios derechos humanos, sino el 

del poder politico, utilizando el conflicto chiapaneco segtin convino a sus intereses. 

El PRI y el PAN aprovecharon el movimiento neozapatista para golpear y 

desacreditar a la izquierda y, especialmente a Cuauhtémoc Cardenas. Por su 

parte, el PRD buscé ganar adeptos y presionar para lograr una reforma politica 

electoral. Con todo ello los partidos politicos quedaron rebasados en la 

construccién del marco de negociacién entre el EZLN y el goblerno federal.



En el afio de 1995 decidi realizar mi tesis de Doctorado en Sociologia sobre 

la situacién de los derechos humanos en Chiapas, por ello realicé un viaje a ese 

estado en el mes de julio del mismo afio, en el marco de la cuarta etapa de los 

Didlogos de San Andrés Larrainzar. Esta estancia me permitié acercarme al 

ambiente que en esos dias se vivia en la regién, asi como realizar algunas 

entrevistas en distintos municipios y comunidades y comenzar a establecer 

contactos que me fueron de gran utilidad para el trabajo3, aunque hasta el afio de 

1997 inicié formalmente el acopio, revision y sistematizacién del material 

documental basico. 

En el avance de esta investigacién y con el fin de desarrollar las tesis 

formuladas, realicé una intensa investigacion basada en fuentes documentales 

tanto bibliograficas como hemerograficas. Consulté un nimero importante de 

autores especialistas en los t6picos abordados, y un acervo hemerografico de lo 

publicado en la prensa nacional durante los primeros 10 meses del conflicto. 

Tuve acceso a cuatro archivos de particular importancia para mi estudio: el 

archivo de CONPAZ (Coordinacién de Organismos No Gubernamentales por la 

Paz), que me fue facilitado por los compafieros Alma Rosa Rojas y Epigmenio 

Marquez Alonso; e! archivo de la Diécesis de San Cristébal de Las Casas, que 

consulté en fa Biblioteca Episcopal de la Didcesis; el archivo del Centro de 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, proporcionado por el 

compafiero Juan Carlos Paéz, del Departamento de Analisis y Difusién de dicho 

Centro, y finalmente, el archivo de denuncias sobre violaciones a derechos 

  

3 Esta actividad la llevé a cabo con fines exploratorios, auxiliada por un pequefio equipo de trabajo 

constituido por mis hijos, quienes se dieron a la tarea de realizar entrevistas en los municipios de 
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humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Lorenzo de La Nada en sus 

oficinas de Chilén, Bachajén. La consulta de estos acervos fa realicé durante mi 

estancia en San Cristobal de Las Casas, y en el municipio de Ocosingo en julio- 

agosto de 1999. 

También obtuve, mediante entrevistas, testimonios de algunos actores del 

conflicto y, de importantes personalidades destacadas por su labor humanitaria. 

Incluyo cuatro de estas entrevistas en el Anexo correspondiente. 

Por todo lo anterior, expreso mi respeto a quienes durante afios siguen 

ocupados y preocupados por los pueblos de Chiapas, ya que con ello contribuyen 

a la construecién de una paz con justicla y dignidad, tan urgente y anhelada por 

los mexicanos. 

  

San Cristébal de Las Casas, Larrainzar, Ocosingo, Tenejapa y San Juan Chamula.
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PRIMERA PARTE 

LOS DERECHOS HUMANOS. ENTRE LA TRADICION Y LA MODERNIDAD 

Los Derechos Humanos son un producto cultural fundado en una 

serie de valores y necesidades basicas de la persona humana e indisolublemente 

ligado a los procesos histérico-sociales que dan paso a la modernidad. 

Los valores, las normas culturales y por ende los derechos humanos se 

localizan en las esferas del mundo de la vida: cultural, social y de la personalidad 

(Habermas;TACH 1987). El reconocimiento de la dignidad y ta libertad constituyen 

el punto neuralgico en la construccién cultural de los derechos humanos, como un 

elemento constitutive de la modernidad. 

Sin embargo, como veremos, en las sociedades indias persiste un conjunto 

de valores que necesariamente se ligan con los valores universales que subyacen 

en el gran tema de los derechos humanos. Y ademas lo enriquecen y actualizan, 

a través de la accion social organizada, que implica el despliegue de movimientos 

sociales que contienen reivindicaciones ya no sélo de naturaleza econdmica o 

ideolégica, sino ademas de caracter étnico, de género y de derechos humanos, 

aunados a la formulacién de proyectos culturales novedosos. 

Resulta de gran interés comprender como, desde las sociedades mas 

tradicionales de nuestro pais, con el movimiento del Ejército Zapatista de 

Liberacion Nacional, aflora un proyecto de cambio, de tal naturaleza que incluso 

pone en cuestionamiento algunos postulados de Ia teorfa socioldgica clasica con 

relacién al comportamiento de las sociedades tradicionales. Tales postulados 
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sefalan que las sociedades tradicionales, sostienen generalmente concepciones 

del mundo cerradas, y refractarias al cambio; en tanto que, supuestamente las 

sociedades modernas, se manifiestan mas abiertas a dicho cambio. Por ello es 

conveniente analizar la forma en que se articulan, las costumbres, tradiciones, la 

historia y las condiciones de vida del mundo indigena con los contenidos de tos 

derechos humanos. Esta tarea requiere de la comprensién de algunas 

caracteristicas del mundo vital indigena, a partir de sus valores fundamentales que 

descansan en el respeto a ta vida, a la calidad de vida y a la armonia con el 

mundo social y con la naturaleza. 

Por su parte, la evolucién internacional de los derechos humanos, a pesar 

de contar con importantes logros y avances en el ambito internacional, muestra 

que hasta ahora existen atin millones de seres humanos que no disfrutan 

‘plenamente del respeto a sus derechos humanos, especialmente en las Naciones 

mas pobres. Tal es el caso de las personas y jos pueblos indios en nuestro pais y 

especialmente en el Estado de Chiapas. 

El movimiento armado encabezado por el EZLN es resultado de la situacién 

de miseria y explotacién hacia la poblacién indigena y campesina, que ha llevado 

de la mano una sistematica violacién a sus derechos humanos, no obstante, en 

este apartado veremos como el conjunto de valores de los pueblos indios 

constituye un sistema cosmogénico que recupera buena parte de fos valores 

universales que subyacen en la fundamentacion de los derechos humanos.



CAPITULO I. LOS DERECHOS HUMANOS COMO PROCESO CULTURAL 

1.1 El concepto y la naturaleza de la cultura 

El estudio de los derechos humanos desde una perspectiva cultural, 

implica una reflexién acerca del propio concepto de cultura y de la naturaleza de 

los fendmenos culturales. El término de cultura en fa concepcién clasica que 

prevalecié durante muchos siglos expresaba una idea elitista y etnocéntrica en la 

que se otorgaba a la cultura un sentido exclusivo producto del "“cultivo" del 

conocimiento y de las artes. Asi entendida, la cultura seria entonces el ctimulo de 

conocimientos y aptitudes intelectuales de una persona o un grupo social, 

producto de su educacién o de su experiencia. 

A finales del Siglo XIX con fa aparicién de la Antropologia se desarrolla una 

nueva vision de la cultura que sin oponerse al concepto de “civilizacién’, la concibe 

en un sentido etnografico amplio coma “... aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros habitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad" (Taylor, E. B.; 1874: 27) 

Con este nuevo sentido del concepto de cultura, comienza a reconocerse 

que toda sociedad desarrolla sus propias formas culturales, por lo que hay un 

principio de igualdad en cuanto a calidad humana, pero a la vez de diferencia por 

cuanto a las formas culturales propias de cada conjunto social. 

Por ello, la definicion formulada por Taylor, anticipa un avance sobre la 

vision elitista y etnocéntrica de cultura al plantear que no es valido hablar de 

culturas superiores o inferiores porque la cultura es finalmente el modo de vida de 

las sociedades y como tal no puede ni debe ser valorada. 
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En el presente siglo, ademas de permanecer vigente la concepcidn 

Tayloriana, el debate sobre la cultura se traslada a los terrenos de la Sociologia, y 

en especial a los problemas relacionados con los conceptos de accion y orden. 

Dos fueron los principales enfoques por los que se abordé esta tematica: el 

colectivismo y el individuatismo, 

Los pensadores que asumen la posicién colectivista sostienen que los 

patrones sociales son previos a todo acto individual especifico y, son en cierto 

sentido, producto de {a historia. Para los tedricos individualistas los individuos 

son productores de fas estructuras en los procesos concretos de Ja interaccién 

individual. Los individuos seglin esta perspectiva no portan el orden dentro de si 

mismos. En cambio siguen el orden social o se rebelan contra él -e incluso contra 

sus propios valores- segtin sus deseos individuales (Alexander; 1992:18-19) 

Estas posiciones son importantes en el debate sobre la cultura ya que se 

centran en el estudio y comprensién de la forma en que las “estructuras culturales" 

son creadas, asumidas, adoptadas o internalizadas por los sujetos en una 

sociedad, lo que implica los procesos de reproduccién cultural, integracién social y 

de socializacién que al fin y al cabo constituyen "hoy por hoy”, aspectos nodales 

para la Sociologia. 

Segtin los  tedricos colectivistas estos procesos dependen 

fundamentalmente de factores historicos y poco o nada puede hacer el individuo 

por si solo para modificarlos. En cambio, para los tedricos individualistas los 

procesos culturales son producto de la voluntad individual que es la Unica con todo 

el poder de generar y transformar las estructuras culturales. 

Asi, el significado que puede atribuirse a Jos asuntos vinculados con el 

orden y fa accién social, dependen en buena medida de la forma en que se 
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concibe al proceso de generacién y transformacién de las estructuras culturales, 

que segin J. Alexander, es un asunto hoy resuelto con la incorporacion a la 

Sociologia del enfoque multidimensional en el que se incluye este autor. 

Si bien la polémica desarrollada en los tltimos afios en el ambito de las 

ciencias sociales en torno al concepto de cultura no ha concluido, to cierto es que 

actualmente manifiesta una inclinacién tedrica en favor de una concepcion 

histérico-semiética que implica al menos dos ideas centrales: el reconocimiento 

de las formas culturales como formas simbdlicas y su plena identificacion como 

procesos sociales. 

Las formas culturales son formas simbdlicas en la medida en que 

constituyen invariablemente acciones significativas, esto es, se encuentran 

dotadas de sentido. 

Por su parte el reconocimiento de la naturaleza propiamente social de los 

fenémenos culturales, permite oponer al sentido etnocéntrico y evolucionista de 

cultura -que formulaba aprioristicamente la superioridad 0 inferioridad de cualquier 

manifestacion cultural- un sentido histérico. En esta perspectiva "todo lo hecho por 

el hombre en sociedad es cultura y no hay en si culturas superiores ni inferiores, 

sino diversas en su sentido y avance" (Luis Lefiero; 1992: 27) 

De esta forma la cultura en un sentido amplio conforma el conjunto de 

manifestaciones materiales e ideacionales que han producido y producen los 

hombres en su interrelacién dialéctica con el mundo subjetivo y objetivo, en un 

contexto histérico especifico. 

En esta perspectiva semidtica de la cultura, Gilberto Giménez, siguiendo a 

Cliford Geertz y a J.B. Thompson, formula la siguiente definici6n: 

..la cultura seria la dimensién simbdlico-expresiva de todas las 
practicas sociales, incluidas sus matrices subjetivas ("habitus"), y 
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sus productos materializados en forma de _ instituciones o 
artefactos. En términos mas descriptivos diriamos que la cultura es 
el conjunto de signas, slmbolos, representaciones, modelos, 
ane valores, etc., inherentes a !a vida social. (Giménez; 

Consecuentemente, la cultura no puede ser tratada como un sistema 

auténomo que funciona bajo particularidades especificas; por el contrario; se trata 

de una construccién continua que opera’en el orden individual y colectivo: no es 

un producto en si, es en todo caso lo que da existencia a la colectividad "... en la 

medida en que constituye su memoria, contribuye a cohesionar sus actores y 

permite legitimar sus acciones" ( idem: 8 ) 

En cuanto al papel de! individuo y de Ja colectividad en este proceso, 

recordamos con Bourdieu, que la sociedad existe en dos formas inseparables: 

™@ por un Jado, las instituciones, que pueden tomar la forma 
de cosas fisicas, como monumentos, libros, instrumentos, 
etc. 

M por otro, las disposiciones adquiridas, las formas 
duraderas de ser o de actuar, que encarnan en cuerpos 
(habitus) 

™ El cuerpo socializado (lo que se llama individuo o persona) 
no se opone a la sociedad: es una de sus formas de 
existencia (Bourdieu; 1990: 88-89) 

En consecuencia, la cultura es a la vez la totalidad de los productos del 

hombre social y una fuerza enorme que afecta a todos los seres humanos, social e 

individualmente (Kahn; 1975:17) 

Naturaleza de fa cultura. 

Otro aspecto del debate sobre fa cultura se refiere a su "contenido", por asi 

llamar a los hechos que pueden ubicarse en el ambito de fa cultura, esto es, los 

hechos o fendmenos culturales.



Ciertamente, la cultura esta constituida por cosas y acontecimientos que 

dependen del simbolizar, “toda la vida del hombre se encuentra rodeada de 

elementos simbdlicos (que) ademas varian en el tiempo y en el espacio”. 

(J.Castainghts; 1975: 29) 

Cualquier expresién, pues, en la que participe el hombre 
como sujeto es cultura. Y cultura son todas las cosas que utiliza el 
hombre: jas instituciones que organiza, las ideas, jas creencias, 
los simbolos, las costumbres, los lenguajes (Javier Barros; 
1994:199) 

La naturaleza de la cultura resulta entonces tan amplia que origina un 

nuevo problema conceptual al incluir dimensiones de orden econdmico, politico, 

juridico, las tecnologias, la llamada cultura material, el arte, las religiones, etc. 

Ai respecto, Bonfil Batalla propone una amplia clasificacién de lo que 

considera serian los elementos de la cultura: materiales; de organizacién; de 

conocimiento: simbdlicos y emotivos.4 

Para J. Habermas (1989; Tl), los fendmenos de la cultura se ubican en lo 

que llama "el mundo de la vida" cuyos componentes son: Ia cultura, la sociedad y 

la personalidad, mismos que permanecen diferenciados de los sistemas 

econdmico y administrativo-estatal. Aunque sin duda, los sistemas presuponen al 

mundo vital, tanto como el mundo vital presupone a los sistemas, de tal suerte que 

"aa podemos comprender el caracter del mundo vital a menos que comprendamos 

los sistemas sociales que lo configuran, y no podemos comprender los sistemas 

4 Pueden distinguirse al menos las siguientes clases de elementos culturales: a} Materiales, tanto 
los naturales como los que han sido transformados por el trabajo b) De organizacién, que son las 
relaciones sociales a través de las cuales se realiza la participacién... , c) De conocimiento, es 
decir, las experiencias asimiladas y sistematizadas y las capacidades creativas d) Simbdlicos: 
codigos de comunicacién y representacién, signos y simbolos e) Emotivos: sentimientos, valores y 
motivaciones compartidos; la subjetividad como recurso. Cfr. Guillermo Bonfil Batalla "Lo propio y 
lo ajeno. Una aproximacién al problema del control cultural", en La cultura popular, Adolfo 
Colombres (compilador), Ediciones Coyoacan, México, 1997, pp. 79-92. 
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sociales a menos que veamos cémo surgen a partir de actividades de los agentes 

sociales” (Bernstein;1993:45) 

En el mundo vital al que se refiere Habermas se realizan los procesos de 

reproduccidn cultural, de integracién social, y de socializacién, a través de la 

accién comunicativa como la accién orientada al entendimiento. En tanto que los 

procesos de reproduccién material ocurren en los sistemas (econdmico y 

administrativo-estatal), a través de la orientacién racional finalista de los medios 

dinero y poder. 

Siguiendo a Habermas Ja cultura estaria conformada por “las estructuras 

simbdlicas del mundo de la vida" que implican el acervo de saber culturalmente 

asegurado e intersubjetivamente compartido, mismos que se reproducen a través 

de la accién comunicativa (Habermas; op.cit.: 125-29) 

Con lo expuesto hasta aqui puede constatarse que, en efecto, la naturaleza 

de la cultura es multidimensional al incluir un cmulo de manifestaciones tanto 

fisicas u objetuales, como ideacionales o simbdlico-expresivas. A esto se debe 

que los especialistas busquen acotar con fines de analisis la muttiplicidad de los 

fenémenos culturales y de sus diversas expresiones, priorizando en algunos casos 

el estudio de los procesos ligados a la dimension simbdlica de la existencia 

cotidiana. 

Tal es el caso por ejemplo del enfoque sociolégico que pone énfasis en la 

dimensién simbolico-expresiva de la cultura, y por tanto en la busqueda y 

comprensién del sentido de la accién social desde esa dimension. 

En contraste con ta etnologia, la antropologia cultural y la antropologia 

social, entre otras disciplinas que estudian los problemas de fa cultura’ 

..l0 que se hace privativo en el aporte de la investigaci6n 
sociolégica es su perspectiva y enfoque de los fenémenos 
culturales vistos como manifestaciones sociales intrinsecas: 
estudiarlos sobre el supuesto de que tienen una naturaleza 
propiamente "social"; es decir, estan condicionados y son 
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constituidos por la interaccién humana pero, a su vez, dan sentido 

esencial a la llamada “accién social" propiamente dicha... el 

estudio de la cultura y de lo cultural, hecho por la sociologia, se 

presenta necesariamente como un estudio de la "sociocultura" y 

de lo "sociocultural"; esto es, de la implicacién intrinseca de lo 

cultural en lo social, y de lo social en lo cultural (Lefero; 1995: 31) 

Para hacer factible el estudio de la cultura proponemos adoptar una 

posicién en torno a las posibles dimensiones de la misma que se sujetaran al 

andatisis. Tales dimensiones de acuerdo con Ia vertiente tedrica de la sociologfa de 

la cultura, pueden ser agrupadas en una clasificaci6n propuesta por G. Giménez, a 

la que denomina “dimensiones analiticas” de la culturaS: como comunicacién; 

como stock de conocimientos y como visién del mundo: 

14. la cultura como comunicacién (es decir, como conjunto de 

sistemas de simbolos, signos, emblemas y sefiales), entre los que 

se incluyen, ademas de la lengua, el habitat, la alimentaci6n, el 

vestido, etc. considerados no bajo su aspecto funcional sino como 

sistemas semidticos. 

2. 1a cultura como stock de conocimientos (no sélo la ciencia, sino 

también otros modos de conocimiento como las creencias, la 

intuicién, la contemplacion, el conocimiento practico del sentido 

comtn, etc.); y 

3. la cultura como vision del mundo donde se incluyen las 

religiones, las filosofias, las ideologias y, en general, toda reflexién 

sobre “totalidades" que implican un sistema de valores y, por lo 

mismo, dan sentido a la accion y permiten interpretar el mundo & 

Aunque también se ha desarrollado un amplio conjunto de propuestas para 

analizar los procesos culturales, partiendo de variadas clasificaciones que se han 

hecho de ellos atendiendo, a su vez, a distintos criterios y enfoques, que resultan 

en tipologias tales como: 

ey 

5 Ms adelante retomaremos esta clasificacién minima como referente para el analisis 

particular de los derechos humanos como proceso cultural. 

8 Giménez; 1994:7 
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> Perspectiva histérico-evolucionista. Que considera fundamentalmente 

dos tipos de cultura: tradicional y moderna (Evolucionistas del S. XIX, 

Taylor, Morgan, Spencer) 

> Perspectiva territorial. Segun la cual las culturas pueden ser agrupadas 

en: cultura local, regional, nacional y universal (L.Saavedra; 1993) 

>  Perspectiva histdrico-politica. Marcada por oposiciones: cultura 

auténoma vs cultura enajenada; cultura apropiada vs cultura impuesta 

(G. Bonfil Batalla; 1997). Y en estrecha relacién con esta clasificacion: 

> Perspectiva de clase, Distincién entre cultura burguesa y cultura popular 

(E. Galeano; 1997) 

> Perspectiva del poder. Que a partir del concepto de dominacién, 

distingue: cultura hegeménica vs cultura alternativa; cultura dominante 

vs cultura dominada (A. Gramsci, R. Stavenhagen; 1997) 

> Perspectiva tedrica del “habitus". Que distingue como  "niveles 

culturales": gusto legitimo, gusto medio y gusto popular (P. Bourdieu; 

1990) 

> Perspectiva de la produccién cultural. Que partiendo del papel de tos 

medios masivos de comunicaci6n en la produccién y reproduccién de la 

cultura, distingue, entre otras variantes de la cultura, a la cultura de 

masas, de la cultura popular (Adorno y Horkheimer; 1970, Mario 

Margulis; 1997) 

En realidad estas clasificaciones no contienden tedricamente entre si, sino 

que atienden a referentes distintos, de tal suerte que su utilizacion depende sobre 

todo del objeto de estudio especifico analizado por el investigador. 

No obstante, cabe insistir en que todo proceso cultural -incluyendo por 

supuesto a los derechos humanos- opera en el marco de las relaciones de poder y 
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por tanto del conflicto social. Por esto el problema del poder constituye un 

elemento insoslayable en el andlisis de la cultura, presente en la mayoria de las 

construcciones teéricas producidas al respecto, asi como en los derechos 

humanos. 

4.2 Los derechos humanos como conformaci6n cultural 

Las consideraciones hechas hasta ahora sobre el concepto de cultura y de 

su naturaleza, han tenido como propdsito introducirnos en el analisis y 

comprensién de los derechos humanos como construcciones culturales, 

susceptibles de ser estudiados desde una vision socioldgica de la cultura. 

En otros trabajos hemos definido a los derechos humanas como: 

Una construccién histérico cultural especificamente moderna; que 
constituyen un cuerpo de valores imputados y reconocidos en la 
persona del individuo, extendidos a grupos sociales. 
En su aspecto formal, son reconocidos por las sociedades 
particulares y por el conjunto de la comunidad internacional 
(Regalado,Ma.Eugenia;1993:56) 

Los derechos humanos son una construccién histdrico-cultural, en un doble 

sentido: primero, se trata en si mismos de un conjunto de normas que expresan 

valores especificos en torno a una concepcién histdérica de la persona humana y, 

segundo, estos valores han adquirido el nivel de institucionalizacion, a través de 

su positivizacién expresada tanto en leyes y constituciones locales, como en 

acuerdos y tratados internacionales. 

Como proceso cultural, los derechos humanos pueden ser vistos como 

elementos dinamicos que han sido y son transferidos de comunidad en comunidad 

y en su caso aceptados, reinterpretados o rechazados, por grupos sociales 

diversos. En esta dinamica social, los derechos humanos se manifiestan tanto en 
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“formas objetivadas" como en “formas subjetivadas" que varlan de acuerdo con la 

propia dinamica de! contexto histérico. 

El estudio de los derechos humanos desde una perspectiva cultural puede 

tomar diversas vertientes tedrico-metodolégicas. Una de ellas consiste en 

ubicarlos en las tres dimensiones analiticas de la cultura propuestas por Gilberto 

Giménez, a las que nos hemos referido ahteriormente: 

A. Comunicacién y derechos humanos. Los derechos humanos 

constituyen un sistema semidtico cuyo "soporte material" esta dado por el 

tratamiento de tales derechos en diversos tipos de textos: filoséficos, juridicos, 

politicos, y periodisticos. Ademas de la propia comunicacién oral, y actualmente 

de fa informacién trasmitida a través de los medios de difusién masiva. 

En este sentido los derechos humanos constituyen segtin Pérez Lufio, una 

“peculiar forma de lenguaje normativo" cuyo analisis se puede realizar, de un lado, 

en funcién de los objetos que pueden ser denotados por el término derechos 

humanos, y aquellos que no pueden cubrir esta expresion. Y de otro lado desde e! 

contexto dentro del cual los derechos humanos tienen significado, para lo que sera 

preciso elucidar cual es el ambito dentro del cual debe situarse el término, 

construyendo para ello la propia funcidn historica y actual del concepto. (Pérez 

Lufio; 1995:29) 

EI discurso de los derechos humanos ha transitado también por el camino 

del poder, Durante la Guerra Fria este discurso fue asumido principalmente como 

estrategia propagandistica (al igual que el discurso sobre la democracia), por los 

Estados Unidos para contrarrestar los avances del Socialismo Real. No obstante, 

y superada aquella etapa de la Guerra Fria, en la actualidad e! discurso de los 

derechos humanos ha sido recuperado en el seno de las naciones y en el ambito 

internacional, inctuidas las Organizaciones No Gubernamentales, como un 
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discurso alternativo y como una estrategia para combatir el poderio de los Estados 

Nacionales’. 

Resulta de gran interés observar la forma en que la iglesia catdlica 

encabezada por Juan Pablo Il, en ocasiones ha_utilizado este discurso con fines 

de evangelizacién y extensién ideoldgica y como estrategia para recuperar el 

espacio perdido en la politica internacional. Un ejemplo que puede ilustrar el éxito 

del empleo de este discurso por la Iglesia Catdlica ocurrié durante el viaje 

realizado por el Papa a la Isla de Cuba en enero de 1998, en donde poniendo por 

delante el respeto a los derechos humanos_ Ilamé la atencién a Fidel Castro, y 

simultaneamente al gobierno norteamericano y a su politica de bloqueo econdmico 

en contra de esa Nacién. 

De igual manera en su visita a México y a EUA (enero de 1999), Juan Pablo 

I! retomd el discurso de los derechos humanos al referirse a los pueblos indigenas 

en México; “al fin y al cabo ellos estaban aqui antes que los europeos’, y a la pena 

de muerte en los EVA, logrando la suspension de la ejecucién de un prisionero en 

ese pais. : 

Indudablemente la accién de los Organismos de Defensa de Derechos 

Humanos de la ONU, de las ONG's y de la Iglesia Catdlica ha contribuido a 

extender el "radio de influencia" geografica y politica del tema de los derechos 

humanos, a lo que han coadyuvado también los medios masivos de comunicaci6n, 

y la llamada Opinion Publica internacional. 

No obstante, como hemos destacado, existen diferentes interpretaciones y 

usos del término derechos humanos, por lo que resulta de gran interés examinar la 

forma en que, en coyunturas especificas, se han representado diferentes actores 

sociales este término. 

  

7 Aunque continua también empledndose en un sentido que busca fegitimar las politicas 

intervencionistas, como ocurre con ta politica exterior norteamericana. 
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B). Los derechos humanos forman parte de un stock de conocimientos 

a los que han contribuido las ciencias de lo humano: Filosofia, Derecho, Historia, 

Ciencia Politica y mas recientemente ta Sociologia. Este climulo de conocimientos 

cientificos y humanisticos en torno a los derechos humanos ha conquistado poco 

a poco un espacio en lo que podriamos denominar una “cultura universal de 

derechos humanos", 

Al bagaje universal de los derechos humanos, le corresponden también los 

conocimientos trasmitidos al respecto por via de la tradicién, y que en las 

diversas colectividades han sido creados, adoptados y trasmitidos como resultado 

de procesos histdéricos particulares. 

C). Los derechos humanos expresan una visién del mundo y en 

especial, una concepcién de la persona humana. En este orden se ubica el 

reconocimiento de ciertos "valores universales" que corresponden a todos los 

hombres por el mero hecho de serio: la dignidad, la libertad y la igualdad. 

Al igual que ocurre con las dimensiones anteriores, los derechos humanos 

como visién del mundo se producen en condiciones histéricas precisas, que al 

decir de la mayoria de especialistas, corresponden al transito hacia la modernidad 

gestada en el Renacimiento. Visién del mundo que, a la luz del humanismo y el 

iluminismo, coloca en el centro de la creacién al hombre, a la persona humana 

definida por su calidad intrinseca fundada en Ja dignidad y la libertad. 

De acuerdo con este conjunto de ambitos que abarcan los derechos 

humanos, se colige que tos derechos humanos como proceso cultural 

comprenden, al menos: 

Una vision del mundo que implica el reconocimiento de los valores 

intrinsecos de la persona humana: dignidad, igualdad y libertad; ta formulacion de 

dichos valores y su incorporacién a las ciencias humanas como sustento filosdfico, 

politico y juridico de los derechos humanos. incluye también procesos de 
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interiorizacion de tales a través de mecanismos propios de la interacci6n humana 

por medio de la tradicién, y en consecuencia procesos comunicacionales que van 

de la comunicacidn oral hasta el uso de los modernos medios de comunicacion 

electronica. Asi como el tratamiento y plasmacién de los derechos humanos en 

diversos tipos de textos normativos, de caracter nacional e internacional. 

El sentido de los derechos humanos en cuanto al reconocimiento de valores 

universales no es privativo de alguna cultura en particular, por el contrario, se 

encuentra presente en todas las culturas porque de ello depende la sobrevivencia 

de la especie humana. 

No obstante, los multiples aspectos que implican al proceso cultural de los 

derechos humanos, se encuentran invariablemente ligados a los procesos 

sociales. A este respecto cabe insistir en que el tema de los derechos humanos 

tiene sus primeras expresiones en el proceso de formacién de los Estados 

Nacionales, y en la btisqueda de la burguesia naciente del establecimiento de un 

nuevo orden normativo que acotara el poder del Estado. 

Durante varias décadas y hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial, 

los avances en materia de derechos humanos son producidos fundamentalmente 

en el seno de las naciones que conforman el bloque occidental y de éstas, las 

naciones colocadas en los mas altos niveles de desarrollo econdmico y politico, 

como resultado del permanente conflicto social y de los procesos de "consenso y 

disenso” encabezados por los actores politicos que se disputan el poder o que 

luchan por la apertura de procesos democraticos y el fortalecimiento de las 

sociedades civiles. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, et escenario politico internacional 

experimenta un cambio substancial. La Declaracion Universal de los Derechos 

Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
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diciembre de 1948, ocurre en un contexto politico y econdédmico mundial propicio 

para el logro de este acuerdo por la mayoria de los palses miembros. 

Desde el punto de vista politico, la derrota del fascismo significéd a su vez el 

triunfo de las posiciones democratico-liberales, sobre la base de fa consolidacién 

de! estado-nacion como protector y garante de los derechos humanos (Estado de 

Derecho), asi como la generacion de ordénamientos y organismos internacionales 

encargados de supervisar su cumptimiento. 

La Declaracién Universal de los Derechos Humanos, da inicio a la 

edificaci6n de un sistema internacional de defensa y proteccién de los derechos 

humanos que se ha venido construyendo en los Ultimos cincuenta afios 

(R.Stavenhagen; 1996: 44) 

Ahora bien, debido a los Ifmites de nuestro estudio resultaria casi imposible 

el tratamiento detallado de cada uno de los aspectos imbricados en el proceso 

cultural de los derechos humanos. Por ello, en adelante, centraremos nuestra 

atencién tanto en la visibn del mundo que subyace en el concepto de "derechos 

humanos", como en los procesos sociales que involucran demandas y 

reivindicaciones de derechos humanos que han logrado modificar los esquemas 

fundacionales de este gran tema, a lo que han contribuido los movimientos 

sociales, como veremos enseguida. 

1.3 Los movimientos sociales y su vinculacién con el fendmeno de 

los derechos humanos 

En las ultimas décadas la Sociologia ha puesto su atencién en el estudio de 

los movimientos sociales, debido a dos razones fundamentales, una de ellas 
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consiste en que si bien los movimientos sociales no son procesos nuevos§, si en 

cambio presentan hoy formas novedosas, relacionadas principalmente con la 

emergencia de nuevos actores sociales, -emergencia como un proceso que 

reafirma la presencia publica de aquellos sectores sociales hasta entonces 

excluidos de la escena ptiblica con sus formas de accién y organizacion, con sus 

proyectos y demandas inmediatas y mediatas, y con los procesos identitarios que 

involucran, entre otros -- (Miriam Calvillo; 1995:273) 

Otra razén por la que cobra auge el estudio de los movimientos sociales 

tiene que ver con su incidencia en la transformacién social por medio de sus 

movilizaciones y participantes auto-organizados "... estos movimientos sociales 

auto-organizados confrontan el poder (estatal) y existen con un nuevo poder 

social, el cual altera el poder politico” (Gunder Frank; idem: 26) Ademas la 

multiplicacion de los movimientos sociales en las ultimas décadas expresa tanto 

factores estructurales (econdmicos y politicos), como factores propios del “mundo 

de ja vida" de los actores sociales, relacionados todos ellos con las nuevas 

circunstancias mundiales y locales (cambios sistémicos y respuesta societal) 

Por estas razones el analisis de los movimientos sociales ha permitido 

actualizar et debate tedrico-metodolégico en las Ciencias Sociales, especialmente 

con respecto al pape! de las clases sociales "tradicionales" ylo de los nuevos 

actores sociales, y correlativamente con los enfoques (determinismo econdémico vs 

analisis sistémico) empleados en su estudio. 

En este debate se viene construyendo una nueva perspectiva para el 

analisis social: “la de ta accion colectiva, teniendo como eje fundamental los 

  

8 André Gunder Frank parte de esta tesis, entre ofras, para el andlisis de los movimientos sociales: 

* Ios “nuevos” movimientos sociales no son nuevos, aunque tengan ciertas caracteristicas que si 

to son...Los multiples movimientos sociales...que hoy se denominan "nuevos" constituyen, con 

contadas excepciones, nuevas formas de movimientos sociales que han existido a través de los 

tiempos” André Gunder Frank,1989:23. 
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movimientos sociales (...) En este marco, los estudios pasan del andalisis 

puramente estructural y del contexto socio-politico e ideoldgico, al andlisis de los 

actores sociales a través de sus organizaciones, demandas, formas de accidn, 

etc." (Estela Martinez; 1994: xvi) 

Desde esta "teoria de la accién colectiva", puede ubicarse un conjunto de 

elementos pertinentes para el andalisis' de estos "nuevos" movimientos y su 

impacto en las sociedades contemporaneas. Seguin esta perspectiva tedrica, se 

advierte la presencia de: 

Una categoria de comportamientos colectivos que puede definirse 
analiticamente como movimientos sociales... Los movimientos 
sociales son formas de accién colectiva que responden a las 
condiciones... son siempre expresién de un conflicto social (y no 
sdlo respuesta a una crisis)... Tienden a provocar una ruptura de 
tos limites de compatibilidad del sistema dentro del sistema 
organizativo o del sistema politico, y formas de apropiacién o 
distribucién de los recursos sociales en el caso de un modo de 
produccién (Giménez; 1995:5) 

Los movimientos sociales comprenden una tematica muy amplia. A 

diferencia de ios conflictos "tradicionales* de clase que se_ dirimian 

fundamentatmente en torno a las dimensiones econdmica e ideoldgica, incluyen 

ahora (ademas), muchos otros aspectos que en anteriores contextos histéricos 

fueron poco relevantes. Al respecto J. Habermas de forma poco matizada, y 

refirigndose en especial a los paises mas ricos y desarrollados, afirma que: 

..l0S nuevos conflictos (contemporaneos) surgen mas bien 
en los ambitos de la reproduccion cultural, la integracién social y la 
socializacién... en una palabra los nuevos conflictos se 
desencadenan no en torno a cuestiones relativas a la distribucién, 
sino en torno a cuestiones relativas a la gramatica de las formas 
de vida... 

Nuevos son los problemas de fa calidad de vida, de la 
iguaidad de derechos, de la autorregulacién individual, de la 
participacisn y de los derechos humanos... De importancia 
internacional son, ademas, los movimientos autondmicos que 
luchan por la autonomia regional, lingliistica, cultural, y a veces 
también por la autonomia confesional (J. Habermas; 1989 TI: 555) 
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Esta posicion es equivoca al excluir de los movimientos sociales las 

demandas econdmicas (como si por fin estuvieran resueltas), pero certera en 

cuanto visualiza gran parte de la tematica: propdsitos, objetivos, y en general del 

sentido de la accién social, propios de los movimientos sociales contemporaneos. 

En esta amplia y variada tematica de los movimientos sociales destaca un 

conjunto de procesos estrechamente relacionados con demandas especificas de 

derechos humanos y, con ellos, el surgimiento de actores sociales con nuevos 

perfiles: formas organizativas, acciones y demandas; como las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

Los derechos humanos sintetizan gran parte de los requerimientos y 

aspiraciones de las sociedades contemporaneas, especialmente ahora que han 

transitado de las concepciones meramente liberales que le dieron origen, hacia 

una factibilidad colectiva de mayores alcances y frascendencia. "El sello de 

nuestros dias son los derechos humanos" (Iram Antaki; 1992: 100), de su respeto 

y cumplimiento depende en buena medida el aseguramiento de la existencia de la 

raza humana. 

A esto se debe en primer término que gran parte de las actuales 

movilizaciones sociales contengan demandas relativas a los derechos humanos; 

con lo que hoy en dia persiste una creciente vinculaci6n entre movimientos 

sociales y derechos humanos. 

La profundizacién en el ambito mundial de las desigualdades econdmicas, 

sociales y politicas, producto de la aplicacién del modelo neoliberal, constituye sin 

duda uno de los factores nodales que promueven el desarrollo de movimientos 

sociales, 
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Especialmente en América Latina y otros paises del tercer mundo puede 

constatarse que los principales actores de estos movimientos, pertenecen a los 

sectores de la poblacién mayoritariamente afectada por las politicas neoliberales: 

.la activacion de los actores se refiere fundamentalmente al 
mundo de los pobres y los desposeidos, (e) incluso en temas 
“amplios" (derechos humanos, etnicidad, género, ecologia...) se 
registra la presencia predominante de actores del mundo de la 
pobreza y la opresion... 

La cuestién es clara en materia de derechos humanos. La 
enorme mayoria de las victimas de las violaciones pertenecen al 
mundo de los pobres y los oprimidos (Carlos Vilas; 1995: 62-63) 

Sin embargo, la emergencia y participacién de estos actores en los actuales 

movimientos sociales no incluye sdlo reivindicaciones econémicas®, En efecto, 

una de las caracteristicas de los nuevos movimientos sociales consiste justamente 

en que sus proyectos y demandas se vinculan con otras dimensiones de lo social: 

politicas, ideolégicas, culturales, étnicas, ecoldgicas, de género, y de derechos 

humanos. Debido también a que el modelo econdmico neoliberal ha multiplicado y 

extendido los problemas sociales, a Jo que responden los movimientos con !a 

diversificacién de sus demandas. 

Lo popular expresa en América Latina una conjuncién de ingredientes 

socio-econémicos politicos y culturales... Lo popular engloba a la pobreza, pero no 

se reduce a ella; al incluir una dimensién politico-ideolégica, se integra asimismo 

con grupos de clases medias bajas y de pequefia burguesia movilizados en torno 

a la democratizacion, las libertades pUblicas y los derechos de ciudadania, mas 

explicitamente que por demandas econdmicas en sentido estrecho. Lo politico- 

ideolégico implica una autoidentificacién de subordinacién y opresién (social o de 

9 Aunque también es cierto que debido a la complejidad de Jas sociedades y a su 
desarrollo, se han agudizado los conflictos y por ello han proliferado en el mundo mites de 
movimientos sociales atendiendo las demandas de los millones de pobres y desposeidos que 
pueblian el planeta. 
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clase, étnica, de género...) frente a una dominacién que se articula con la 

explotacion (Vilas; idem: 79) 

De esta manera puede explicarse la variada composicién de los actores 

sociales, quienes no sdlo se ubican ya en las clases sociales tradicionales 

(proletariado y/o burguesia}, sino ademas en diversos sectores sociales. Llegando 

en ocasiones a compartir espacios de movilizacion integrantes de clases sociales 

diferenciadas, como ocurrid en México con ei movimiento de “El Barzén", en el 

que se agruparon sectores diversos que habian sido profundamente afectados por 

la crisis econédmica de diciembre de 1994 (campesinos, empleados, pequefia 

burguesia, empresarios agricolas, etc..) Al respecto Miriam Calvillo afirma que: 

La categoria de sujeto social implica, pues, hacer un corte 
transversal al concepto de clase social, sin que ello suponga su 
eliminacién total. Esto significa que un cierto sujeto colectivo 
puede estar formado por una clase social, pero también por 
factores que provienen de distintas clases sociales, lo mismo que 
una subclase o fraccién de clase puede llegar a constituirse en 
sujeto social (Miriam Calvillo; 1995: 273) 

Esta situacion permite diferenciar los tradicionales movimientos de clase, de 

los nuevos movimientos sociales, en los que la articulacién de distintos actores se 

construye a partir del tejido de redes identitarias que incluyen ya no sdlo un 

posicionamiento de clase, sino objetivos inmediatos y/o mediatos. 

En cuanto a estos objetivos, muchos de los movimientos sociales que se 

fincan en la busqueda del respeto y cumplimiento de los derechos humanos, se 

expresan en las llamadas Organizaciones No Gubernamentales, mejor conocidas 

como ONG's: 

€s claro que las ONGS cuentan con identidad e intereses 
especificos. La primera se expresa en la toma de conciencia 
respecto de fa existencia de intereses y problemas comunes, pero 
principalmente respecto de la posibilidad de constituirse en sujeto 
impulsor de un proyecto alternativo al de las clases y sectores 
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dominantes a partir del desarrollo de la organizacién social 
(Cortés Ruiz; 1994: 150) 

La proliferacién de estas organizaciones en los movimientos sociales 

corresponde a la existencia de nuevas realidades, que requieren a su vez, de 

nuevas formas de organizacién y accién social. Las ONG's, se han convertido 

poco a poco en instancias emergentes, de mediacién ante el poder politico y 

econémico, a partir de que las mediaciones de clase existentes se han desgastado 

o han perdido su capacidad de interlocucién. También en muchos de los casos, 

las ONG‘s han estado llenando el vacfo que deja el Estado en el cumplimiento de 

sus responsabilidades para garantizar las adecuadas condiciones de vida de la 

poblacién. 

Los movimientos obedecen a un cambio de la sociedad: apuntan hacia el 

rompimiento de la reproduccién social; tlenden cada vez mas hacia la 

heterogeneidad y a presentar mas demandas en su interior; afectan la cotidianidad 

de tal forma que afectan los roles asignados y fomentan la busqueda de una 

identidad personal y de los grupos en contra de la estandarizacién (Rojas citado 

por V. Gabriel Muro; 1994: 171) 

En el caso Particular del campo mexicano, al menos desde la década de los 

setenta aparecen en forma multiplicada distintos tipos de organizacién, entre los 

que se encuentran una amplia gama de ONG's, ademas de nuevas formas de 

organizacién campesina, cuyo propdsito es la atencién a problematicas diversas 

propiciadas entre otros, por la profundizacién de {a crisis de la economia agricola, 

aunada a la pérdida de legitimidad y fuerza de las mediaciones tradicionales 

propias del sistema corporativo. 

De esta forma los nuevos movimientos sociales en el campo mexicano, 

producen formas alternativas de organizacién y accion social sobre la base de 

objetivos y proyectos que van desde subsidios, maquinaria, control de precios, 
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demandas ecoldgicas, etc., hasta fa lucha por la tierra, la democracia, y proyectos 

étnico-culturales de mayor alcance. 

Un elemento que subyace en todos estos casos, es la presencia de 

propoésitos y objetivos comunes, que permiten la creacion y recreacién de 

procesos identitarios: 

..Ppara poder establecer un vinculo entre intereses y movilizacién 

colectiva, se requiere la presencia de una identidad colectiva, de un 

"nosotros" en el cual reconocerse para poder dar consistencia y 

continuidad a la accion... la problematica de la identidad constituye un 

nudo crucial para toda teoria de fa accion y, particularmente, para una 

teoria de fos movimientos sociales. En el caso de los movimientos 

campesinos en México, esta teoria resulta todavia mas acuciante en la 

medida en que buena parte de estos movimientos tienen como soporte 

a actores sociales dotados de identidad étnica... En general, hay 

razones validas para suponer que en todos los movimientos sociales 

campesinos de base étnica va implicita una demanda de 

reconocimiento de su identidad, pese a la tematizacién muy diversa de 

sus reivindicaciones coyunturales (Giménez; 1994: 10-11) 

La teoria de la identidad, al acercarnos a la explicacién del origen y sentido 

de los movimientos sociales, ocupa un lugar privilegiado en el analisis de estos 

Ultimos. Al respecto Alberto Melucci considera indispensable recuperar el término 

de identidad particularmente para “analizar el modo en el cual el movimiento 

define su propia identidad, el adversario, y el lugar del conflicto " 10, 

Finalmente cabria insistir en fos vinculos que hoy se establecen entre 

movimientos sociales y derechos humanos, y que tienen que ver tanto con las 

nuevas realidades sociales, culturales, politicas y econdmicas de nuestros dias, 

como con el surgimiento de “nuevos” actores cuya accion social (conformada 

desde un proceso identitario), se funda en la consecucién de propdsitos y 

  

10 Cfr, A. Melucci; 1986. 100. En el Capitulo 6 correspondiente a la Segunda Parte, acudiremos a 
la Teoria de la Identidad como una herramienta metodolégica para el analisis de! movimiento social 

de! EZLN. Debido a que, como se vera, esta categoria nos permite un acercamiento analitico al 

sentido de la accion social del actor principal del conflicto bélico en Chiapas. 
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objetivos entre los que generalmente subyacen asuntos relativos a los derechos 

humanos, en sus distintas dimensiones: cultural, social, econdmica y politica, 
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CAPITULO 2. LA EVOLUGION INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

Las ideas del mundo no son producto del pensamiento. 
No surgen de la mera voluntad de conocer. La 
comprensi6n de la realidad es un momento importante 
en su formacidn, pero sdlo uno de ellos. Brotan de la 
conducta vital, de la experiencia de la vida, de la 
estructura de nuestra totalidad psiquica. W.Diltey 

2.1 Modernidad y derechos humanos 

Las raices histéricas de los derechos humanos pueden rastrearse al menos 

desde la antigtiedad clasica't,;con las ideas de filésofos como Socrates y 

Aristoteles que reivindican los principios de dignidad humana y libertad (para los 

ciudadanos), y de Séneca, Cicerén y Marco Aurelio que desarrollan ademas, una 

concepcién de la igualdad esencial de todos los hombres. 

En Roma aparece los que podria considerarse e] origen de un texto 

constitucional: fa “Ley de las Doce Tablas” en el que se asegura la libertad, la 

propiedad y la proteccién de los derechos del ciudadano. 

El Cristianismo tiene una participacién importante en el proceso evolutivo de 

los derechos humanos al propagar la afirmacién de la dignidad def hombre. Sin 

embargo, durante la Edad Media la imparticion de la justicia no es Unica ni 

homogénea, sino que se realiza diferenciadamente atin dentro de un mismo 

territorio para miembros de tos distintos sectores; nobleza; sector agrario y sector 

comercial. 

Ya en el periodo renacentista la doctrina cristiana se actualiza con relacion 

a la idea de “persona” y de sus derechos. Un grupo de fil6sofos y tedlogos entre 

los que destacan Francisco de Vitoria y Francisco Suarez sostienen {a teoria de 

los valores objetivos del derecho natural. 
  

11 Aunque las ideas de dignidad y libertad han formado parte de las inquietudes de los hombres 

expresadas incluso entre culturas tan antiguas como Ia Egipcia y la Hindu. 
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Ei Humanismo por su parte ocupa un lugar privilegiado en la historia de los 

derechos humanos al cuestionar el sistema mental de la Edad Media y reivindicar 

la dignidad del individuo. El Humanismo, anuncio de la modernidad en et terreno 

de {a filosofia, plasma la idea del hombre como un nuevo ideal: el hombre 

pugnando por convertirse en el monarca del universo en el que tiene al privilegio y 

al destino de vivir. El Humanismo descubre al hombre; rescata su dignidad y lo 

reconoce como “hacedor de si mismo", 

E! propio concepto de persona humana en el Renacimiento incluye las 

ideas de libertad; social, politica y juridica, en funcién del “dinamismo” de la 

dignidad humana. “Los hombres reclaman su libertad religiosa, intelectual, politica 

y econémica, en el transito de una sociedad teocéntrica y estamental, a una 

sociedad antropocéntrica e individualista” (Peces-Barba; 1989: 11) 

Con la modernidad, triunfa la nueva concepcién del mundo y del individuo: 

la individualidad y autonomia humana, Ia libertad, afirmada como una conquista, 

como un bien para fa sociedad burguesa concretada en ciertas libertades 

especificas sobre las cuales se ha asentado la civilizaci6n politica moderna, cuna 

de los derechos humanos. 

El concepto “derechos humanos", o como lo refiere Pérez Lufio, el tema de 

los derechos humanos (cfr. A.E. Pérez Lufio; 1991), es una construccién historica 

que se vincula a la profunda transformacién de la visi6n del mundo y del hombre 

fundada en la razon “...de modo que va mas alla del contenido variable de los 

usos sociales o leyes positivas" (A. Gewirth; 1991:136) 

Los derechos humanos participan como productores en el proceso de 

modernidad al sintetizar la nueva visién del mundo y del hombre, pero al mismo 

tiempo constituyen un producto de la modernidad al convertirse en una normativa 

que rige las nuevas relaciones sociales, expresada en textos especificos. 
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En el largo proceso histérico que va de los siglos XV a XVIII, los hombres 

reclaman su libertad religiosa, intelectual, politica y econdmica. La revolucién del 

sigto XVII en Inglaterra y del XVIII en las Colonias Inglesas y en Francia trastocan 

al Estado Absolutista y son la expresion de un nuevo tipo de poder politico; el 

Estado Liberal, “en el que se fortaleceran los derechos como concepcion ética que 

se incorporara al Derecho Positivo” (Peces-Barba; 1987: 272). En este contexto se 

inicia la era de las Constituciones, positivizando los derechos humanos, proceso 

que se va extendiendo y generalizando practicamente en todo el mundo desde el 

siglo XVII, de tal suerte que los derechos humanos seran “la expresion juridica y 

politica de la dignidad humana, y ella -como sabemos- no se posee por lo que se 

haya hecho o se tenga, sino por lo que se es: hombre” (Garcfa-Huidobro; 1997: 

410). 

La internacionalizacién de los derechos humanos. 

La positivizacion de los derechos humanos plasmada en Jas Constituciones 

liberales del siglo XIX, y ef contexto de las grandes Guerras que sacuden al 

mundo en el siglo XX, constituyen el marco de desarrollo de la etapa actual de los 

derechos humanos: la internacionalizacién, que comienza a consolidarse con la 

Declaracién Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Esta Declaracién logra 

la vinculacién de todos los Estados miembros de la Organizacién de las Naciones 

Unidas en el establecimiento de un ideal comtin a todos los pueblos, y traza un 

gran programa factible de ser aceptado por todos los paises. La DUDH se 

caracteriza porque: 

Comprende el conjunto de derechos y facultades sin los 

cuales un ser humano no puede desarrollar su personalidad fisica, 

moral e intelectual, Su segunda caracteristica es la universalidad: 

es aplicable a todos ios hombres de todos los paises, razas, 

religiones y sexos, sea cual fuere el régimen politico de los 

territorios donde rija. (René Cassin; 1992:187) 
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Debido a esto algunos autores ubican el inicio de ta historia moderna de los 

derechos humanos con la DUDH, considerando que a partir de ese momento el 

fenédmeno de los derechos humanos adquiere cardcter universal, “os derechos 

humanas son un tema muy viejo, pero desde 1948 constituyen un gran tema" 

(Eduardo Rabossi; 1987: 199) 

En el contexto mundial de los afids de la Guerra y la Posguerra, la DUDH 

constituye el paso mas avanzado en la evolucién histérica de los derechos 

humanos, aunque desafortunadamente su aplicacion en cada pais sigue siendo 

desigual hasta la fecha, debido a razones tanto econdmicas (inequidad econdmica 

y social), como politicas (atropellos a derechos civiles y politicos). 

La DUDH recoge tanto los derechos individuales, civiles y politicos, como 

los derechos sociales y econdmicos (ratificados y regulados por los Pactos 

Internacionales de 1966), indispensables para garantizar la vida y Ja calidad de 

vida de todos los hombres. 

A partir de la DUDH, se desarrolla un proceso internacional’? muy amplio 

de “produccién de declaraciones, pactos y diferentes instrumentes internacionales, 

ademas de fa creacién de organismos y procedimientos especificos tendientes, 

cada vez mas, a proteger los derechos humanos” (Gloria Ramirez;1998:24) 

Este proceso contintia y ha ido conformando el “Derecho internacional de 

los derechos humanos” que, con avances y limitaciones, busca regular el respeto 

de los derechos humanos en todo el planeta, desde la perspectiva del 

reconocimiento de que “todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de 

derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle licitamente. Estos 

derechos no dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la 

12 Aunque en la geografia polltica mundial existen también otras visiones sobre los derechos 
humanos que cuestionan su universalidad por considerar que el ser humano mas que “derechos”, 
tiene deberes hacia los demas, tal es el caso, por ejemplo de las cuituras islamicas. 
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pertenezca. Son derechos universales que corresponden a todo habitante de la 

tierra” (Pedro Nikken; op. cit; 42) 

Por to tanto, las aportaciones fundamentales del mundo contemporaneo a la 

evolucién histérica de los derechos humanos son: su internacionalizacion; el 

reconocimiento de su caracter universal (fundado en fa idea de inherencia de los 

mismos a la condicién humana)’, y la obligacion de los Estados Nacionales de 

respetarlos. Amén de los avances internacionales en la creacién de medios para la 

ampliar fa lista de derechos fundamentales hacia ciertas categorias de personas 

(mujeres, nifios, refugiados, “minorias étnicas”, etc.), y de instrumentos normativos 

y convencionales para hacer efectiva su protecci6n y garantia. 

2.2 Derechos Individuales, sociales y colectivos. Su evolucién y 
caracteristicas 

2.2.1 Derechos individuales, civiles y politicos. 

Uno de los postulados filosdficos fundamentales en los que descanso el 

tema de los derechos humanos en su evolucién histérica-occidental, fue su 

concepcién antropocéntrica e individualista. Si bien esta visi6n encabezada por el 

humanismo permitié en gran medida superar las posiciones religiosas que hacian 

del hombre un ser indigno ante los ojos del Gran Creador, igualmente provocé uno 

de los rasgos distintivos de la modernidad, al impregnar también los procesos 

politicos y econdmicos en los cuales ha predominado, desde entonces, una visi6n 

individualista del hombre. 

11. Pedro Nikken explica como en los ultimos afios algunos estados fundamentalistas o de partido 

unico han pretendido cuestionar el caracter universal de los derechos humanos aludiendo a una 

supuesta intencién de los paises occidentales por imponer la politica y tos valores occidentales. No 

obstante, debido a la presion de la opinién publica internacional y a la accion de las ONG’s, estas 

posiciones no han avanzado, y por el contrario, se ha conseguido ratificar e! principio de 

universalidad de los derechos humanos en el dmbito internacional, tal y como ocurrié con la 

Declaracién de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena el 25 de junio de 

1993 en la que se afirma que el caracter universal de los derechos humanos y fas libertades 

fundamentales no admiten dudas . Cfr. Pedro Nikken; op.cit.:47 
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En este proceso subyace una concepcién del mundo que “marcha 

determinada por la suerte de los intereses politico-comerciales y sociales" (Weber; 

1994:45). Es el nuevo “espiritu capitalista’, resultado de un tipo especial de 

racionalizacidn (racional-instrumental), que privilegia la realizacién individual! del 

hombre, buscando garantizar sus derechos frente a los abusos del Estado-Nacién, 

a través del derecho positivo. 

De este proceso de racionalizaci6n instrumentalista, procede 
‘a separaci6n entre individuo y sociedad, considerando ésta ultima 
como una simple superestructura que facilmente puede devenir 
una amenaza para el individuo, el cual defenderé su dignidad a 
través de los derechos humanos. (Nicolau y Vachon; 1996:283) 

De acuerdo con Loewenstein estos derechos se basaron en !a “triada de 

las libertades humanas que en el liberalismo clasico protegian la 

autodeterminacién individual contra jas intervenciones del Estado” 

(Loewenstein; 1992:148). De tal forma que en el proceso de positivizacién de los 

derechos humanos -sin negar sus antecedentes desde la antigliedad; la edad 

media; el renacimiento, y la influencia del descubrimiento de América-, los 

primeros derechos reconocidos’4 en las Constituciones fiberales fueron los 

derechos individuales, o derechos “subjetivos individuales". Estos derechos 

conforman el “primer conjunto” de derechos positivizados , que iniciaron el camino 

hacia el proceso de universalizaci6n de los derechos humanos y atafien a un 

conjunto de valores universalmente aceptados en los cuales se basa el respeto a 

14 Mismos que alcanzaron su universalidad con la Revolucién Francesa, y que fueron consagrados 
por fa Asamblea Nacional de Francia en ta “Declaracién de los derechos del hombre y de los 
ciudadanos" en 1789, que en su Preambulo menciona que: “considerando que ta ignorancia, el 
descuido o el desprecio de los derechos humanos son las Unicas causas del infortunio ptiblico y de 
{a corrupcién de los gobiernos, han resuelto promulgar en sofemne declaracién, estos derechos 
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la dignidad humana; a la vida misma; a la libertad y a la felicidad. Estos derechos 

son inherentes a los hombres y a las mujeres, como miembros de la especie 

humana o del género humano; son “naturales” en el sentido de que no han sido 

otorgados por instancia social o politica alguna, sino que sencillamente 

corresponden a la misma cualidad de la persona humana, por lo que son a la vez 

individuales y universales'5. Estos elementos son considerados por Ignacio Sosa 

en la caracterizacion que nos ofrece de estos derechos: 

Los derechos individuales son considerados naturales 
porque son independientes de la opinion particular de hombres y 
regimenes de gobierno, a éstos sdlo les compete la formulaci6n 
de una estructura juridica en la que el Estado es obligado a 
reconocer sus limites; éste los acepta y se obliga a garantizar su 
vigencia. Estos derechos son considerados previos e 
independientes de cualquier forma de organizacion politica 
estatal y no estan sujetos a los avatares de ésta, porque su 
reconocimiento implica, precisamente, la aceptacién del principio 
que sostiene que el buen gobierno existe en funcién de las 
garantias que ofrece. Son derechos naturales porque las formas 
de organizacién social son, en todos los casos, posteriores a 
ellos. Estos son el fundamento de aquéllas y no a la inversa. 
(Ignacio Sosa; 1994: 36) 

Lo que se conoce como derechos humanos de la “primera generacién"16 

inctuye los derechos individuales, civiles y politicos; estos ultimos conformaron en 

  

naturales, imprescriptibles ¢ inalienables...” Cfr. Dectaracion de los derechos de! hombre y de los 

ciudadanos. 

15 En un cuidadoso recuento realizado por Mauricio Beuchot sobre el origen y fundamentos 

filosficos de los derechos humanos, al referirse al papel del humanismo, del nominalismo y det 

tomismo en el desarrollo de los derechos humanos, sefiala to siguiente: sdlo existen los individuos, 

pero en ellos se realizan las naturalezas universales. Asi, el que haya derechos individuales no 

excluye el que también haya derechos que son de la especie humana, del género humano, o que 

pertenecen al individuo humano por pertenecer a fa raza humana, por el hecho de ser hombre, 

gracias a su pertenencia a algo universal. Cfr. Mauricio Beuchot “Derechos naturales y derechos 

humanos en Bartolomé de las Casas y la escuela de Salamanca” en Varios Autores. Democracia y 

Derechos Humanos, UNAM-Porrta, México, 1994. 

°6 La clasificacién tradicional de los derechos humanos en “generaciones” comienza a ser 

cuestionada en e! ambito internacional porque se considera que restringe a criterios parciales la 

evolucién real que han presentado los derechos humanos a lo largo de la historia, sin embargo 
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el Derecho Constitucional las “manifestaciones originales de las garantias a los 

derechos humanos. Su objeto es fa tutela de la libertad, la seguridad y la 

integridad fisica y moral de la persona, asi como su derecho a participar en la vida 

publica” ( Pedro Nikken; op. cit: 44), logrando hasta ahora una amplia lista entre 

los que destacan los siguientes: derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de 

la persona, a la proteccién en contra de la tortura, al reconocimiento juridico, a ta 

igual proteccién ante la ley, a la fibertad de circulacién y de residencia, a la 

propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religién, de opinién, de 

expresién, de reunion y asociacién politica, a la participacién en el gobierno del 

pats, etc’’, 

2.2.2 Derechos econémicos, sociales y culturales. 

La historia actual de los derechos humanos muestra una notoria evolucién y 

un desarrollo substancial en cuanto al contenido, reconacimiento y alcances de los 

derechos humanos, producto de “un sostenido desarrollo histérico, dentro del cual 

las ideas, et sufrimiento de los pueblos, fa movilizacion de la opinion publica y una 

determinaclén universal de lucha por la dignidad humana, han ido forzando la 

voluntad politica necesaria para consolidar una gran conquista de la humanidad, 

como fo es el reconocimiento universal de que toda persona tiene derechos por el 

mero derecho de serlo” (Pedro Nikken; 1998:46) 

  

sigue teniendo una utilidad sobre todo didactica, por lo que en adelante seguiremos haciendo uso 
de tal clasificacidn. 

1? La lista es atin mayor, al respecto Cfr. Gloria Ramirez (coordinadora) Derechos Humanos, 
UAP, México, 1998, 
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Desde fa llamada “primera generacién” de derechos, en el ambito 

internacional se continua con el reconocimiento de otro tipo de derechos, los 

derechos sociales 18: 

Esta segunda generacién de derechos mas dificiles que los civiles 
para adquirir vigencia... conjuga la libertad con la igualdad... deja de 

Jado la originaria version individualista del liberalismo, presta 
atencion a la solidaridad social... acoge la idea de que la dignidad 
de la persona humana requiere condiciones de vida sociopolitica y 

personal a las que un Estado... debe propender, ayudar y estimular 

con eficacia dentro de la tegitimidad democratica (Bidart Campos; 

op.cit.196) 

Con el término de “derechos sociales”, se engloba a los derechos 

econémicos, sociales y culturales que se refieren a la existencia de condiciones de 

vida y acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la 

dignidad inherente a la familia humana (Pedro Nikken; op.cit: 44) 

Estos derechos, (a diferencia de los derechos individuales que exigen del 

Estado su respeto y vigilancia en una actitud mas bien pasiva), son derechos que 

el Estado debe promover, ofreciendo las condiciones necesarias para su 

cumplimiento, lo que implica “un estado, “activo”, responsable, redistribuidor, 

regulador, que provea recursos y servicios necesarios para que los derechos 

econémicos, sociales y  culturales puedan hacerse efectivos” 

(Stavenhagen; 1998: 111) 

  

18 Derechos que no son nuevos en su reconocimiento formal, ya que algunos de ellos como el 

derecho al trabajo, fueron recogidos en Ja Constitucién Francesa de 1793 y 1848. Por su parte 

fueron proclamados en conjunto por primera vez en la Constituci6n Mexicana de 1917. Cfr. Kart 

Loewenstein “Garantias de las libertades individuales* en Teoria General y Politica de los 

Derechos Humanos, Libro Tercero, CNDH, México, 1992, p. 151 
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Por su parte, Ignacio Sosa afirma que la diferencia fundamental entre estos 

derechos y fos derechos individuales es que los primeros son considerados 

naturales, y los sociales son considerados histéricos: 

Los derechos sociales, se generan y legitiman en contextos 
historicos determinados, precisos. Su legitimacién esta en 
funcién de necesidades concretas, especificas, surgidas en el 
conflictivo desarrollo de sociedades que se enfrentan unas a 
otras... Estos derechos surgen para corregir los defectos, las 
injusticias, a la que dan lugar las relaciones tanto entre los 
individuos como entre las naciones... Los derechos sociales 
persiguen la construccién de un orden social justo (Ignacio 
Sosa; op.cit.; 36-37) 

Pero al mismo tiempo resulta evidente que, del cumplimiento y respeto de 

estos derechos depende el disfrute de los derechos civiles y politicos. El debate 

histérico sobre los derechos humanos, afirma Rodolfo Stavenhagen “registra el 

reconocimiento de que es ilusorio el ejercicio de los derechos civiles y politicos 

cuando no existen condiciones para e! disfrute de fos derechos econdémicos, 

sociales y culturales” (Stavenhagen; idem) 

Por estas razones los derechos de la llamada segunda generacién se 

incorporan, conjuntamente con los derechos civiles y politicos, al marco del 

Derecho Internacional con la Carta Internacional de Derechos que incluye: la 

Declaracion Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de 

Derechos Econdémicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Politicos, ambos ratificados por la ONU en 1966. 

En estos documentos se plasma un amplio numero de derechos humanos 

que deben ser objeto del respeto y la proteccidn internacionales, entre los que 

destacan: ef derecho al trabajo, a la seguridad social, a un salario justo, a 

asociarse con fines de defensa laboral, al descanso y disfrute del tiempo libre, ala 
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salud, fa alimentacién, el vestido, la vivienda, a la educacién, a seguro por 

desempleo, enfermedad, invalidez 0 vejez, etc. 

El derecho internacional ha logrado el pleno reconocimiento de estos 

derechos, y el compromiso de los Estados de promoverlos y generar las 

condiciones para su cabal realizacion, sin embargo resulta evidente que en 

muchos paises, especialmente en los mas pobres, la plena vigencia de tales 

derechos es muy limitada y que por el contrario, el numero de personas que se 

encuentran al margen de hacer efectivos tales derechos ha ido en aumento. 

Esta situacion ha sido utilizada por quienes pretenden negar el caracter de 

derechos humanos a los derechos sociales, arguyendo que son sdlo objetivos de 

politica social. 

No obstante, se ha avanzado cada vez mas en un consenso internacional 

en el sentido de! reconocimiento de los derechos sociales, econémicos y culturaies 

como derechos humanos, y como tales poseen un caracter de indivisibilidad que 

significa que ningun derecho es superior a otro. 

Mas alin, “el ejercicio cabal de las libertades e igualdades consagradas en 

los derechos civiles y politicos, presupone el cumplimiento pleno de los derechos 

econémicos, sociales y culturales” (Gonzdlez Souza; 1987:658). Esto también ha 

sido plenamente reconocido por los organismos internacionales, entre ellos la 

Asamblea General de la OEA que en su sesidén XVIII det afio 1988 declaré que las 

diferentes categorias de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra 

su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual 

exigen una tutela y promocién permanente, por tanto: 
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Los Estados partes recuerdan igualmente que "sdlo puede 
realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la 
miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos econdémicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y politicos” (OEA; 
1988) 

Con ello queda manifiesto el caracter indivisible de los derechos humanos, 

su universalidad y el deber de los Estados de respetarlos y garantizar la vigencia 

de todos los derechos para todos. 

2.2.3 Derechos Colectivos. 

Hacia las ultimas décadas del siglo XX, conforme a los ritmos del Derecho 

Internacional y como resultado de la accién organizada de importantes actores 

sociales, se desarralla lo que se conoce como la “tercera generacién” de derechos 

humanos, llamados derechos colectivos porque sus titulares son precisamente 

grupos o colectividades y no personas en Io individual, razén por la cual son 

también derechos sociales, y como tales, derechos histdéricos. 

Entre estos derechos se encuentran, los derechos de los pueblos, el 

derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la paz. 

Estos derechos son nombrados también por algunos autores como 

derechos “de solidaridad”, tal es el caso de Gonzalez Souza quien considera que: 

El primerisimo de estos nuevos derechos humanos-sociales es el} 
derecho a la vida, no ya solo del individuo sino de la humanidad, 
esto es, el derecho a !a paz... Entre éstos, hoy deberian ocupar un 
primer plano: el derecho a la autodeterminacién de los pueblos, el 
derecho de todas las naciones a un genuino desarrollo, y el 
derecho a una democracia amplia y profunda (dentro y entre las 
naciones)... El cumplimiento de esos derechos constituye el 
cimiento mas concreto e inmediato para comenzar a edificar una 
paz estructural, es decir, para acabar de transitar como humanidad, 
de ta prehistoria a la verdadera historia (Gonzalez Souza; op.cit.: 
659) 
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El reconocimiento internacional de estos derechos se inicia seguin afirma 

Gloria Ramirez con la “Declaracién de los Derechos de los Pueblos”, aprobada en 

Argel ei 4 de julio de 1976, aunque este conjunto de derechos no cuenta atin “con 

instrumentos del derecho internacional que le den regulacién normativa, ni con 

organismos ante los cuales pueda reclamarse su cumplimiento” (Gloria 

Ramirez;1988: 99), en todo caso se trata de un proceso inconcluso y con ritmos 

que varian de acuerdo con las condiciones histéricas y las prioridades que 

establecen los Estados de acuerdo con la coyuntura nacional e internacional. 

Asi ocurre por ejemplo con el derecho a la paz, estrechamente ligado a los 

intereses politicos y econdmicos y consecuentemente a la carrera armamentista. 

Con el derecho al desarrollo, que cada vez mas depende de las grandes 

corporaciones con caracter ya no sélo trasnacional sino “supranacional”. Con el 

derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, que enfrenta también intereses 

econdmicos y politicos de los gobiernos y de corporaciones economicas. 

De ahi las dificultades con que se ha tropezado el desarrollo de! derecho 

internacional para regular estos derechos, que involucran en muchos de los casos 

ala humanidad entera, y ala sobrevivencia de la especie humana. 

En este conjunto de derechos ubicamos los derechos de los pueblos indios, 

debido a que su aplicacién atafe a un contorno supraindividual 0 colectivo, que, 

“gin extraviar la nocion de subjetividad de los derechos del hombre... muestra el 

caracter compartide y concurrente de una pluralidad de sujetos” 19. Los derechos 

  

149 Para German J. Bidart Campos estas son caracteristicas de tos llamados derechos de la tercera 

generacion, que fundandose en la nocién de subjetividad de los derechos humanos, amplia su 

accion hacia colectividades enteras. Cfr. Bidart Campos, op.cit. pp. 150-53. 
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de los pueblos indios son derechos colectivos en tanto que sus titulares son 

comunidades enteras que buscan el reconocimiento de autodeterminacién y 

autonomia, no solo de las personas en lo individual, sino del grupo al que 

pertenecen. En este sentido pueden ser también contemplados en el Ambito de los 

derechos sociales, econdmicos, y culturales. En seguida abundaremos sobre este 

tema. 

2.3 Derechos de los pueblos indigenas y derechos colectivos 

Los derechos de los pueblos indios en el ambito internacional y en las 

Constituciones locales, no han jogrado aun pleno reconocimiento, aunque existen 

instrumentos que muestran ya avances substanciales. 

En México, en el afio de 1992 el entonces presidente de la Republica 

Carlos Salinas de Gortari presenté una iniciativa de reforma al Articulo 4° 

Constitucional, incorporando lo que ha sido la realidad de nuestro pais, su caracter 

multiétnico y pluricultural. La reforma (quinta reforma al art. 4° ) incluye un amplio 

parrafo que se adiciona al inicio del articulo en el que se “institucionaliza el 

derecho de los pueblos indigenas a la proteccién y promocién de su desarrollo”, 

en los siguientes términos: 

La nacién mexicana tiene una composicién pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indigenas. La ley 
protegera y promovera el desarrollo de sus lenguas, culturas, 
usos, costumbres, recursos y formas especificas de 
organizacién social, y garantizara a sus integrantes el efectivo 
acceso a la jurisdicci6n del Estado. En los juicios y 
procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomaran 
en cuenta sus practicas y costumbres juridicas en los términos 
que establezca la ley. (Art. 4° Constitucional, Parrafo Primero) 
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Esta reforma constituye un avance en cuanto al reconocimiento de la 

existencia misma de los “pueblos indigenas”, pero, a pesar de reconocerlos como 

pueblos no se les otorga explicitamente ef derecho de autodeterminacién y 

autonomia. Esta situacion fue bien entendida por el Diputado Federal de la LV 

Legislatura, Margarito Ruiz Hernandez, quien en el periodo de debates sobre este 

articulo sefialé: 

..al avanzar con Ja reforma constitucional, creemos que son 

instrumentos legales para poder tener mejores armas de debates, 

mejores formas de elaborar proyectos de desarrollo en las regiones 

indias... Pero significa también que el derecho de la tradicién de 

seguir desarrollando la tradicién indfgena, las costumbres de los 

pueblos indios, de las formas de cémo nombrar sus propios 

representantes, sus autoridades, significa el reconocimiento final, 

entonces nuestra existencia... Cuando los ilustres 

constitucionalistas se reunieron para elaborar la Carta Magna 

solamente pensaron en la sociedad mestiza y no pensaron en la 

existencia de otra sociedad, que es la sociedad de los pueblos 
indios. Por este motivo, por esa razon se han venido cometiendo 

una serie de arbitrariedades con la ley o sin la ley en contra de las 

comunidades, de las personas y de los pueblos indios como tal... 

Es un paso para nosotros (la reforma), los propios pueblos, las 

propias organizaciones... Significa entonces que hay una gran 

responsabilidad para la préxima legislatura de agarrar esta iniciativa 

para poder avanzar de acuerdo con un reclamo nacional, de un 

reclamo internacional de aqui al futuro... (Margarito Hernandez; 

1994: 1407) 

Por to tanto, como bien sefiala Gloria Ramirez: Nada mas lejos todavia de 

que esta reforma al art. 4° constitucional corresponda a la practica y a las 

demandas de los pueblos indigenas (Gloria Ramirez; 200), aunque insistimos 

constituye un avance importante: “hemos dicho que son quinientos afios de 

marginacién, de discriminacion, hoy, este dia ha llegado la voz de los pueblos 

indios, de los indios mexicanos en esta alta tribuna, por fin en la Carta Magna, la 
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Constituci6n de la Republica, apareceré la de los pueblos indios" (Margarito 

Hernandez; idem) 

De cualquier forma, el reconocimiento del derecho de autodeterminacién y 

autonomia de los pueblos indios, es una de las demandas fundamentales del 

movimiento del EZLN, que tuvo grandes logros con los Acuerdos de San Andrés 

en el afio de 1996, todo lo que hace falta es su incorporacién al texto 

Constitucionai, situaci6n que se vislumbra bastante lejana, pero no por ello 

inalcanzable. 

Por su parte, en el Ambito mundial la Organizaci6n Internacional del Trabajo 

OIT, modifica en el afio de 1989 su Convenio 1957 “Sobre poblaciones indigenas 

y tribales", con el Convenio 16920, Este Convenio ha constituido para el 

movimiento del EZLN el referente escrito de mayor importancia en la defensa de 

sus derechos étnicos, por lo que se le invoca continuamente. 

En este mismo nivel internacional se encuentran los trabajos que viene 

desarrollando la Subcomisién de Prevencién de Discriminaciones y Proteccién de 

las Minorias de la ONU, en la preparacién de la Declaraci6n sobre derechos de los 

pueblos indigenas. Aunque esta Declaracién debia haber sido aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1993, se ha encontrado con una 

serie de dificultades politicas para su resolucion. 

20 Este Convenio sobre “Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes", fue adoptado por 
la OIT el 27 de junio de 1989. México to ratifica el 5 de septiembre de 1990, y se publica en el 
Diario Oficial de la Federacion del 24 de enero de 1991. 
El Convenio en sus Considerandos, expone los motives por los que se reforma el “Convenio 
1957" sobre poblaciones indigenas y tribales, debido a que “... la evolucién del derecho 
internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situacién de los pueblos indigenas y 
tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas formas internacionales 
en fa materia...” Considerandos. Convenlo 169, OIT, Parrafo 4°, 
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Uno de los problemas fundamentales que se presenta para la aprobacién 

de esta Declaracién es el propio uso del término “pueblo”, ya que para algunos 

especialistas los derechos de los pueblos indigenas deberian ser considerados 

como parte de los derechos de las minorias, a lo que las organizaciones indigenas 

se oponen, argumentando que el estatus de pueblo no puede ser igual al de 

minorias étnicas, “insisten en que como “pueblos o naciones originarias” son 

acreedoras de derechos histéricos que no necesariamente comparten con otras 

minorias” (R. Stavenhagen; 1998: 122) 

La ONU ha emprendido un estudio sobre el estado actual de los tratados 

indigenas a la luz del derecho internacional, y la tendencia actual es que 

finalmente “se considera que las poblaciones indigenas deben ser reconocidas 

como “pueblos” de acuerdo con la terminologia de los pactos internacionales de 

derechos humanos (articulo 1°) y no como “minorias” segtn ef articulo 27 del 

PIDCP21 ( idem: 123) 

En sintesis, la evolucion internacional de los derechos humanos muestra la 

forma en que se ha venido superando el enfoque liberal e individualista que 

sustentd su origen, incorporando los derechos colectivos que no habian sido 

considerados en las primeras declaraciones: 

La historia de los Ultimos cien afios ha demostrado, a veces en 

forma dramatica, que el goce de los derechos individuales resulta 

ilusorio 0 cuando menos problematico en sociedades altamente 

estratificadas, con grandes desigualdades socio-econémicas y 

regionales, y con fuertes divisiones étnicas (culturales, lingtiisticas, 

religiosas y/o raciales). Es precisamente en este tipo de sociedades 

que se ha venido planteando la necesidad de reconocer los 

derechos grupales, colectivos como mecanismos indispensables 

  

24 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. 
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para la proteccién de los derechos individuales (R. Stavenhagen; 
1998: 119) 

La evolucién en el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indigenas, que hemos ubicado en el marco de los derechos colectivos, se 

desprende, segtin explica R. Stavengahen, de la Declaracién Universal de los 

Derechos Humanos, cuyos principios fundamentales son los de la igualdad entre 

todos los seres humanos, y la no-discriminacién: 

La DU pretende romper con la visién jerarquica y excluyente de las 
sociedades humanas y proclama urbi et orbes que todos los seres 
humanos son iguales y tienen los mismos derechos, derechos que 
los Estados —cualquiera que sea su régimen politico e ideolégico- 
tiene la obligacién de respetar... En fa lucha por sus derechos 
humanos, los pueblos indigenas, como todos los demas pueblos 
del mundo, pueden apelar a la Declaracién Universal, aunque en 
algunos paises todavia son sujetos de estatutos especiales en los 
que alin se les trata como menores de edad y no como ciudadanos 
plenos (R. Stavenhagen; 1996: 45-46) 

Ademas de !a Declaraciédn Universal, existen otros Tratados, Pactos y 

Convenios que se han venido construyendo internacionalmente con el propdsito 

de erigir un edificio juridico efectivo para la proteccién de los derechos humanos. 

En este proceso se incluyen algunos instrumentos que directa o 

indirectamente hacen referencia a los derechos de los pueblos indigenas, y que 

han sido utilizados por algunas organizaciones para el reclamo de tales 

derechos22, 

  

22 Rodolfo Stavenhagen realiza un andlisis detallado del conjunto de instrumentos internacionales 
en los que se pueden apoyar las comunidades o pueblos indigenas para reclamar sus derechos. 
Entre ellos incluye, la Convencién para Ja Prevencién y la Sancidn del Delito de Genocidio 
aprobada por la ONU en 1948; los Pactos Internacionales de Derechos Humanos: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el Pacto Internacional de Derechos Econdmicos, 

Sociales y Culturales, ratificados por México en 1981. La Declaracién de los Derechos de las 
Personas pertenecientes a Minorias Nacionales o Etnicas, Religiosas y Lingilisticas, aprobada por 
la ONU en 1992. Cfr. Rodolfo Stavenhagen “El marco internacional del Derecho Indigena” cit. en 

Bibfiografia. 
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Las fuentes de los derechos de los pueblos indigenas en el marco del 

sistema internacional de los derechos humanos son, tres: los derechos humanos 

universales e individuates, la proteccién a las minorias y e! derecho de los pueblos 

a la libre determinacién. Ademas e! Convenio 169 de Ia OIT, es una referencia de 

gran importancia porque ha logrado rebasar los limites de competencia de la 

Organizacion Internacional del Trabajo (cfr. Stavenhagen; idem) 

En fin, la dinamica por el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indios esta haciendo historia. Adn con demoras por las oposiciones de ciertos 

gobiernos se esta incorporando al ambito constitucional de algunas naciones, y al 

Ambito del derecho internacional. Los avances logrados han sido producto de la 

lucha que fos indios han emprendido, teniendo que rebasar en muchos casos las 

fronteras nacionales para comenzar a ser escuchados en sus relvindicaciones de 

autodeterminacién y autonomia. 

Como hemos sefialado anteriormente, los derechos humanos son algo que 

también se posee por e! sdlo hecho de ser persona, no son otorgados por el 

Estado o cualquier otra institucién. Sin embargo, su reconocimiento y respeto es y 

ha sido resultado de una dimension politica, que !os liga inevitablemente al 

problema del poder, tanto en su génesis -el transito a la modernidad europea es 

un asunto de poder y de hegemonia- como en su reconocimiento por los 

diferentes Estados Liberales que se gestan en este transito. 

En América Latina, los pueblos indios quedaron excluidos del proceso de 

conformacion de fos Estados, debido a que los proyectos de nacién se fundaban 

en una idea de integracién a la cultura occidental que negaba formalmente y en 

los hechos la existencia de !os pueblos indios. El proceso de consolidacién del 

55



Estado Mexicano durante el siglo XIX a cargo del sector liberal, partid del principio 

de igualdad juridica olvidando las desigualdades étnicas y culturales. 

“Consecuentemente, en la medida en que el Estado sdlo contemplaba la 

existencia de ciudadanos-individuos, las etnias indigenas y africanas quedaron 

excluidas del proceso de construccién nacional” (Manuel Ferrer; 1997:33), esta 

situacion histérica ha sido la base para la falta de reconocimiento de los derechos 

de los pueblos indios, por el Estado Nacional mexicano, 

La exclusién de los pueblos indigenas en la construccién del proyecto 

nacional y la falta de reconocimiento de sus derechos tiene que ver con un factor 

que dota de dinamismo politico al tema de Jos derechos humanos, y con una 

situacién no resuelta alin: su aplicacién y respeto en el conjunto de naciones que 

conforman el sistema planetario. 

Por ello, la vigencia societal de los derechos humanos en todo el mundo 

constituye uno de los mayores retos a los que se enfrentan las actuales 

generaciones, no sdlo porque hoy en dia representan tal vez la Unica posibilidad 

de garantizar la sobrevivencia de la humanidad, sino ademas, porque su respeto 

implica a su vez el reconocimiento de valores universales tales como la dignidad, 

la libertad y Ja igualdad?3, 

23 Antonio E. Pérez Lujio incluye en su definicién de derechos humanos estos valores universales, 

por considerar que constituyen los tres efes fundamentales en torno a los cuales se ha centrado 
siempre la reivindicacién de !os derechos humanos. En este sentido, los derechos humanos 
“aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histérico, 

concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 
teconocidas positivamente por los ordenamientos juridicos a nivel nacional e internacional" Cfr. 
Pérez Lufio, 1991, op. cit. 
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A esto se debe que cada vez sean mas los especialistas que buscan 

profundizar en el tema de los derechos humanos, colocandolos en la perspectiva 

de la “nueva utopia" de este fin de milenio. 

También por esto puede explicarse el significativo aumento de los 

movimientos sociales que se suceden en la geografia mundial y que casi 

invatiablemente incluyen en sus demandas el respeto y fa vigencia de los 

derechos humanos. Y especialmente en las ultimas décadas la proliferacion de 

movimientos étnicos gue reivindican la autonomia y autodeterminaci6én como 

derechos inalienables e irrenunciables de los pueblos. 
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CAPITULO3.LA PERSPECTIVA INDIGENA ANTE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Todo conocimiento de nuestro pueblo esté basado en 
la relacién permanente con los lugares en que vivimos.. 
La gente que vive en un Valle mira los rios y las 
montaflas de una manera muy diferente que un 
gedlogo o un bidlogo...Una montafia para nosotros 
tiene nombre, tiene hijos, tiene amores. (Aliton Krenaki) 

3.1 Cosmovision indigena y derechos humanos 

EI propio titulo del presente apartado nos coloca ya de inicio en un nuevo 

debate relacionado con la pertinencia del término “derechos humanos" en su 

relacion con la cultura indigena. 

Como hemos apuntado anteriormente, el término derechos humanos tiene 

su origen y desarrollo en el seno de la cultura occidental, y encarna tanto una 

visién del mundo como un proceso politico de construccién de barreras ante el 

poder absoluto de! Estado. Histéricamente, dicho término ha ido alcanzando 

(sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial) un estatuto de orden 

universal. 

En cambio, el término de derechos humanos?4 ha sido adoptado mas 

tecientemente por las representaciones de los pueblos indigenas, como un 

instrumento de comunicacién y de presién ante la urgente necesidad de ser 

atendidos y respetados por los Estados Nacionales, y como una busqueda de 

proteccién a través del orden jurfdico internacional, en contra de su marginalidad 

histérica. 

24 Nos referimos sélo al uso del término, no a las demandas de derechos humanos que los 
pueblos indios han manifestado histéricamente. 
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Sin embargo, en las lenguas indigenas no existe al parecer algtin término 

semejante al de derechos humanos, o un concepto que recoja suficientemente el 

sentido de lo que para fa cultura occidental son los derechos humanos. Este hecho 

se encuentra directamente relacionado con la cosmovisién indigena25 y en 

consecuencia con sus formas de organizacién. Por ello dedicaremos las siguientes 

notas para abordar "grosso modo" esta tematica. 

3.2 Elementos de la cosmovisién de los pueblos indios 

Para iniciar el tratamiento de Ja relacién entre derechos humanos y 

cosmovision indigena, es conveniente tener presente que no existe una "cultura 

indigena”, sino diversas culturas indigenas, y que a su vez ninguna de ellas se 

encuentra en “estado puro" (en el sentido de estructura inmutable previa a la 

conquista y colonizacién), sino que en mayor o menor medida las culturas 

indigenas contemporaneas han participado de procesos de aculturacion, 

hibridacién, adaptacién, integracién, mestizaje, etc, que han motivado 

modificaciones importantes tanto en su cosmovision, como en el desarralio de sus 

practicas sociales. 

Por lo anterior resulta erratico y pretencioso hablar de una "cosmovision 

indigena”, pero en cambio es factible hacer mencién de algunos rasgos distintivos 

  

25 existe una amplia bibliografia sobre el tema de "Cosmovisién de los pueblos indigenas”, de la 

cuat destacan los textos producidos por el INI, fos Institutos de Investigaciones: Antropologicas, 

Sociales y Juridicas de la UNAM, la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, y el Colegio de 

México, entre ellos, los trabajos de autores tales como: Fernando Benitez; Bernal Sahagtin; Miguel 

Ledn Portilla; Angel Ma. Garibay, Guillermo Bonfil Batalla; y muchos autores mas. Vid Biblio. 

26 acerca de fa pertinencia dei término: "pueblos indios” o “pueblos indigenas*, existe un 

importante debate entre los Antropdlagos vinculado en gran medida a las politicas de los Estados 

Nacionales impuestas hacia las etnias, sean éstas indigenistas o indianistas. La politica indigenista 

aplicada durante varias décadas, es "en nuestros dias una corriente ya superada debido a que 

ahora son los propios indios quienes representan sus reivindicaciones" (Marie-Chantal Barre; 

4983.13). No obstante, en el presente trabajo hemos optado por emplear indistintamente los 

términos mencionados, atendiendo mas a su uso cormente que a un significado estricto. Al respecto 

puede revisarse fa obra de Carlos Durand Derechos indios en México... derechos pendientes, 

en donde se hace un detallado analisis de la aplicacién de dichos términos, y de las politicas 

empleadas por los Estados Nacionales, asi como la obra de Marie-Chantal Barre. 
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de la cosmogonia, presentes en diversas culturas indoamericanas y 

mesoamericanas en particular. Tal es el caso por ejemplo de la forma de apreciar 

la realidad con un sentido césmico, lo que implica que tanto los hombres como la 

naturaleza corresponden a un mismo estatuto de sujetos. Todo lo que esta 

sobre !a tierra, y atin mas alla, constituye un conjunto y una gran unidad cdsmica 

"La solidaridad que existe entre jo teltirico de un lado, lo vegetal, lo animal, lo 

humano del otro, se debe a la vida que es la misma en todas partes” (Gonzalez 

Galvan; 1995: 125) 

El reconocimiento de la vida como elemento esencial, implica 

consecuentemente el respeto a todas las formas de existencia, comenzando por la 

propia tierra a quien se le guarda un especial aprecio por ser la fuente de todo ser 

existente. Una oracién dicha por un indigena campesino del Estado de Oaxaca al 

iniciar el proceso de labor de la tierra, puede ilustrarnos acerca de esta concepcidn 

indigena: 

Con el permiso de Dios el Santo Padre Sol, con el permiso y 
perdon de la Santa Madre Tierra, con el permiso y perdén del 
Santo Viento, de las Santas Nubes, con el permiso y perdén del 
mundo, del centro de mi, del lugar donde estaré de pie, del Centro 
de! Santo Cielo, del Centro de la Santa Tierra y de las cuatro 
esquinas del mundo. ; 
Corté arboles, plantas, limpié y quemé la tierra. Tomé la coa, pido 
que esta semilla crezca para tener una buena cosecha, tortillas, 
frijo! y pueda alimentar a mi mujer y a mis hijos (idem. p179) 

Asi, la relacién del hombre con los demas hombres, y con el resto de las 

cosas, plantas y animales, es una relacién de respeto hacia lo sagrado que no 

pertenece a alguien en particular, sino al cosmos en general. Todo es 

manifestacion de la vida, y por ello, los pueblos indigenas son auténticos 

defensores de la tierra, los bosques, los animales; superando con su practica 

cotidiana los mas auténticos movimientos ecologistas contemporaneos. 
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Al elevar al mismo estatuto de sujetos todas las cosas existentes, la vision 

del mundo comprende una “visién intersubjetiva", que se manifiesta tanto en el 

lenguaje como en la accién cotidiana. En un interesante estudio de la lengua 

tojolabal (uno de los treinta idiomas mayas que se hablan actualmente), realizado 

por Carlos Lenkersdorf, afirma el autor que "A nuestro juicio, la clave que nos da 

acceso a !a particularidad linguistica y cultural de los tojolabales es la 

intersubjetividad, en el sentido de que todos somos sujetos y de que no hay 

objetos ni en el contexto del idioma ni en el de la cultura" (C. Lenkersdorf, 1996: 

14) 

Merced a la intersubjetividad, la comunicacién que se estabiece entre los 

hablantes es una comunicacién “entre iguales", lo que implica ademas el 

entendimiento. 

Las fases de la comunicacién intersubjetiva son: decir-escuchar-entender- 

respetar: 

El dialogo en Tojolabal expresado por la estructura intersubjetiva 
de dos sujetos actores, se realiza entre iguales en e! sentido de 
que se mantiene el respeto mutuo. Dicho de otro modo, en fa 
comunicacién hablada se manifiesta la dignidad que cada uno de 
fos dialogantes reconoce en el otro al respetarlo; toda 
comunicacién representa, en el contexto tojolabal, el dialogo entre 
iguales (idem: 36) 

En esta vision dialégica la idea de comunidad es fundamental "La base de 

todo es la comunidad global de la intersubjetividad; no existe el individuo aislado, 

con los ojos cerrados y centrado en la razon" (idem: 117) 

La vida comunitaria no es una aspiracion, es la realidad misma, la forma 

permanente de Ia vida cotidiana. Lo que no significa la anulacion del individuo, 

sino su fortalecimiento y desarrollo en el seno comunitario. 
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En el caso de la cultura tojolabal, por ejemplo, la comunidad ofrece al 

individuo las oportunidades para su realizacién, y espera de él su contribucién al 

desarrollo comunitario: 

No se esperan aportaciones individuales para que se haga alarde 
de ellas, sino para que cada individuo se vea reflejado en el 
consenso de la comunidad. La raz6n es que, en el contexto 
tojolabal intersubjetivo, la comunidad y los individuos no 
representan polos opuestos sino elementos complementarios. 
Aquélla no puede existir sin la colaboracién de éstos y viceversa. 
(idem:143) 

Muchos de los elementos de fa visién del mundo indigena se resumen en 

su relacién con la tierra; la Madre Tierra que es la que nos alimenta y permite que 

vivamos en comunidad. "Ahora bien, si la tierra es Nuestra Madre, no representa 

ningun valor comercial. La Madre Tierra no puede convertirse en mercancia de 

compraventa. Esto es asi para los tojolabales, como para muchos otros pueblos 

originarios de este continente." (idem:118) 

El sentido de pertenencia a la tierra dista mucho de la visién occidental de 

propiedad privada sobre la misma; en todo caso, como veremos mas adelante, 

existe hoy entre las comunidades indigenas un justo reclamo del territorio, pero en 

una dimensién eminentemente comunal, y no asf de apropiacidn individual: 

Nuestra lucha principal y fundamental es una por Ia tierra, nuestro 
territorio y nuestros recursos naturales. Nosotros defendemos 
nuestra tierra y nuestros recursos naturales para la supervivencia 
cultural y humana de nuestros nifios. La seguridad moral de 
pueblos con diferentes lenguas y costumbres esta basada sobre 
esta defensa... Nosotros, los pueblos nativos, pensamos y 
planeamos en términos de territorio comtin, no en términos de 
apropiacién individual; esto significa que nosotros garantizamos 
que la comunidad tenga acceso a los diferentes recursos de las 
selvas (madera, tierra para cultivar, cazar y pescar...) (Jeremy 
Narby cit.por Ordofiez Mazariegos; 1996:228) 

Por ello, una de las mayores agresiones en contra de los pueblos indios es 

precisamente el despojo de sus tierras o la expulsi6n de sus comunidades. Esto 
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pudimos observarlo en el afio de 1995 cuando realizamos un estudio exploratorio 

en Chiapas para la elaboracién del proyecto de la presente investigacién. 

Aplicamos un total de 24 entrevistas a indigenas de algunas comunidades de los 

Altos y la Selva2?. En estas entrevistas abordamos, entre otros aspectos, la 

relacian que se guarda con la tierra, y encontramos que casi invariablemente la 

respuesta de los entrevistados fue en el sentido de considerar a la tierra como [a 

madre que dota de alimento, que da cobijo, que proporciona lo necesario para 

curar al enfermo, en sintesis fa tierra es ef ser que da la vida y como tal debe ser 

tespetada. 

En su vida cotidiana, !a relacién con la tierra es permanente y directa; el 

indigena en su pensamiento y en su palabra se comunica con ella, y siente que la 

tierra responde y se expresa con el color de las flores, con la grandeza de las 

montafias, con el sabor del maiz, el olor de las plantas y los 4rboles al amanecer, 

y con el canto de las aves en los tibios atardeceres. Esta es la relacion de la tierra 

con el hombre. 

3.3 Los valores indigenas y el sentido de los derechos humanos. 

Al inicio de este apartado mencionabamos la necesidad de hacer al menos 

un breve repaso sobre la vision del mundo de Jos pueblos indigenas, para 

descubrir los nexos que dicha visién del mundo pudiera tener con el sentido del 

término de derechos humanos. En este rapido recorrido de la cosmovision de los 

pueblos indios, hemos podido apreciar que existe en efecto una cierta dificultad 

para encontrar algtin término equivalente al de derechos humanos en las culturas 

  

27 Tenejapa, San Juan Chamula, Zinacantan, Ocosingo, San Andrés Larrainzar, y colonias 

de desplazados en las cercanias de San Cristébal de las Casas. 
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indigenas; dificultad provocada precisamente por la diferencia entre la 

cosmovisién occidental en la que se fundan los derechos humanos, y la 

cosmovisién indigena: "Et régimen de leyes reglamentarias resulta inadecuado e 

incluso incongruente con la racionalidad en que se desenvuelven estas 

poblaciones" (Carlos Durand; 1996: 29) 

En estricto sentido los derechos himanos desde su concepcién occidental, 

no se encuentran presentes en las culturas indigenas28 No son necesarios, en la 

medida en que la vida misma sobrepasa a la sola existencia humana. Las 

personas son un elemento mas del cosmos que se interrelaciona con otros 

elementos que tienen el mismo estatuto de sujetos, que al igual que los hombres, 

deben ser respetados en su integridad. 

En todo caso, en lugar de derechos humanos desde lta cosmovisién 

indigena resultaria mas pertinente hablar de “derechos césmicos”, o mejor atin, 

de deberes de los humanos en cuanto al respeto a la vida en todas sus 

manifestaciones y expresiones, comenzando por la tierra misma que es quien la 

otorga. Asi podemos apreciar cémo las ensefianzas y recomendaciones de un 

gobernante indio a su pueblo, se fundan en el llamado a cuidar y respetar la tierra, 

no robar el ganado ajeno, no desapegarse de su comunidad... 

A toda fa gente le digo que no tire los pithayos, que no tire los 
guamiuchiles, los ciruelos y los mangos; que respete el ganado 
ajeno aunque no esté marcado, que no pesque con dinamita en el 
rio, pues se mueren los bagres chicos, que no queme los pastos, 
alimento de nuestras vacas, que los hombres no se lleven a las 
mujeres casadas, que no rifian con cuchillos, "salones" o rifles, y 
que no roben ninguna cosa pues el Gobierno (estatal) nos castiga 
mucho, nos mete a la carce! diez o quince aiios. Vivan bien, 

28 En un estudio que se inicid en 1992 a cargo de FLACSO-Guatemala, para verificar la 
perspectiva que de los derechos humanos tienen distintos grupos étnicos, “Se encontré que las 
poblaciones étnicas estudiadas (quiché, cakchiquel, tzutuhi) cuentan con una concepcién filasdfica 
diferente a la occidental y que no conceptuan ni internalizan los derechos humanos tal y coma son 
formulados por los no indigenas" ( Cfr. Ma. Angela Leal zDos visiones de un mismo fenédmeno?, en 
José Emilio R. Orddfiez Cifuentes (coordinador) Cosmovisién y practicas juridicas. Cuadernos 
del Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, 1994, pp. 57-65 
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trabajen, hagan sus casas en el pueblo y no anden criminando a la 
gente. (Gonzalez Galvan; op cit.:183) 

En este sentido, el compromiso de los pueblos indigenas va mas alla del 

respeto a la integridad humana (aunque por supuesto la incluye), para ubicarse 

en el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. 

No obstante, ubicandonos sélo en la dimensién humana, es posible 

recuperar para nuestro anélisis, elementos de la cosmogonia indigena 

representados particularmente por los valores que subyacen en su visién del 

mundo, y que coinciden con ciertos valores persistentes en el tema de los 

derechos humanos. Entre ellos, nos referimos al reconocimiento de la dignidad 

humana, de la igualdad, de la justicia y de la libertad. 

En términos generales, las instituciones de las sociedades indigenas 

protegen el respeto a la dignidad humana, a través de mecanismos propios de la 

relacion comunitaria, de tal manera que a pesar de no funcionar igual que los 

derechos humanos, "...cumplen su funcién en su contexto sociocultural particular: 

se trata, sobre todo, de defender la vida, la integridad fisica y espiritual del ser 

humano, y de proteger contra la privaci6n arbitraria de su base econémica de vida" 

(René Kuppe; 1994:53) 

Estas instituciones incluyen por lo tanto un sistema de reglas para el “bien 

vivir’ basadas en la cosmogonia indigena, que constituyen en la practica una 

forma de Derecho Consuetudinario: 

El derecho consuetudinario mesoamericano instrumentd, 
pues, las relaciones sociales apoyandose en la escritura y la 

oralidad, y no sdlo para resolver los conflictos entre humanos, sino 

también los del hombre y la naturaleza. En este sentido, el derecho 

consuetudinario es el resultado de una vision global de la existencia 
donde todo esta relacionado: el rio, el Arbol, el viento, el hombre, el 

fuego, ef animal, el sol, la piedra... El derecho consuetudinario 
mesoamericano es un derecho cosmogénico (Gonzalez Galvan; 
1994: 76) 
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Evidentemente este Derecho Consuetudinario se desarrolta como una 

forma de organizacién social que busca preservar el orden desde una visidn 

comunitaria, y en equilibrio con la naturaleza. 

Con estos principios las diferentes etnias mesoamericanas se gobernaron y 

organizaron su vida y sus relaciones sociales antes de la conquista. Durante el 

periodo de colonizacién y hasta la actualidad, muchas de las etnias han resistido a 

las politicas de los Estados Nacionales que pretenden su incorporacién, 

preservando sus principios cosmogénicos y en algunos casos la aplicacién del 

Derecho Consuetudinario, en contra de fa cultura hegeménica. 

Recapitulando diriamos que, al parecer el término que mas puede 

aproximarse a la idea de derechos humanos, desde la cosmovisién indigena es el 

de respeto, debido a que justamente el derecho consuetudinario -en apego a la 

visién del mundo de los pueblos indigenas-, se funda en la inmanente necesidad 

de preservar la vida en todas sus manifestaciones, lo que a su vez depende del 

respeto que se debe a uno mismo, a los demas y por supuesto a la naturaleza en 

su conjunto. 

En el estudio al que nos hemos referido anteriormente, realizado por 

FLACSO-Guatemala en 1992, los investigadores flegaron a una primera 

conclusién en tomo a fa dificultad que existe de "...tratar los principios universales 

de jos derechos humanos en contextos de correspondencia por no haber sido 

disefiados para ajustarse a plataformas culturales distintas a las que habian sido 

creadas" (Ma. Angela Leal, op.cit.:63). No obstante, la propia investigacién 

propone como posible equivalencia del sentido de los derechos humanos, el 

concepto de respeto ya que: 

Dicho concepto se encuentra presente en todas las comunidades, 
respondiendo en forma directa a los procesos culturales indigenas, 
y siendo uno de los pilares fundamentales en e] proceso de 
transmision cultural y de la cosmovisién en cada pueblo en donde 
la pérdida del mismo altera el desarrollo natural de los mismos. 
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El respeto se encuentra internalizado por las personas y es puesto 

en practica en todo nivel. Ha sido heredado de generacién en 

generacién y va en funcion de toda una forma de vida...es 

considerado como toda una filosofia de vida...(idem: 63) 

Un aspecto que debe ponderarse en esta perspectiva, es su sentido 

profundamente colectivista que, a diferencia de fa éptica occidental, no mantiene 

una concepcién predominantemente individualista sino comunitaria. Segtin esta 

vision la idea de libertad individual opera en los limites de la propia colectividad, no 

obstante: 

la comunidad no destruye a los individuos, ni tampoco impide el 

desarrollo de sus capacidades creativas. Todo lo contrario, espera 

de cada miembro individual la participacion responsable en la vida 

de la comunidad. Por ello es la comunidad la que le proporciona a 

los individuos la oportunidad de desplegar su creatividad. 

(Lenkersdorf, op.cit:143) 

La comunidad le debe respeto al individuo, asi como sus miembros lo 

deben a la comunidad; por ello en el concepto de respeto pueden sintetizarse los 

valores fundamentales de los pueblos indios. 

La cosmovisién indigena implica también un principio basico de igualdad: 

la expresion Maya IN LAK'ECH significa "Tu eres mi otro yo". Yo soy tu y tu eres 

yo, si tu me dafias te dafias a ti mismo, si yo te ayudo me ayudo a mi mismo. 

Como ti eres mi otro yo, te debo tanto respeto come a mi mismo. De aqui también 

se desprende el principio de solidaridad, por el que se regulan ancestralmente las 

relaciones sociales de los pueblos indios. 

Los hombres son iguales porque todos poseen el don mas preciado que es 

el de !a vida: fuente inagotable de la dignidad humana. Asi, libertad en y para la 

comunidad, solidaridad, relacién entre iguales y dignidad, constituyen los valores 

fundamentales sobre los que descansan las relaciones intersubjetivas de los 

pueblos indigenas. 
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Es sobre la base de estos valores que se desarrolla el Derecho 

Consuetudinario trasmitido principalmente por via de ta oralidad29 a este Derecho 

los indigenas lo identifican actualmente como “el costumbre", y es la forma de 

organizacion social mediante la cual se busca preservar tanto el orden en un 

sentido comunitario, como el equilibrio con la naturaleza, todo sobre la base del 

respeto, que seglin hemos planteado plede ser el concepto mas cercano al de 

derechos humanos, porque al fin y al cabo incluye los principios y valores 

esenciales de la vida humana. 

  

29 Aunque, como afirma Gonzalez Galvan, existen testimonios que muestran también la existencia 
de un derecho escrito mesoamericano existente antes de la conquista. Cfr. Jorge Alberto Gonzalez 
Galvan, Et estado y fas etnias naclonales...1994. Vid. Bibliografia. 
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CAPITULO 4. TRADICION Y MODERNIDAD EN DERECHOS HUMANOS 

4.1 Los valores y los derechos humanos. Entre fa tradicién y la 

modernidad 

Los aspectos tratados anteriormente con relacidn a los valores que 

constituyen la cosmogonia indigena, y los que subyacen en el tema de los 

derechos humanos, nos permiten un acercamiento a la identificacién de las 

principales relaciones y diferencias entre estas dos visiones del mundo. Para ello 

utilizaremos un procedimiento basicamente comparativo, evitando ser repetitivos 

en los aspectos tratados en los anteriores apartados. 

Los temas que hemos elegido para este analisis comparativo son los 

siguientes: el origen; la fundamentacién; el contenido y la aplicacion, tanto de los 

derechos humanos como del ejercicio de los valores inherentes a la cosmovisi6n 

de los pueblos indios, entre ellos el respeto, la solidaridad, y la concepcién de 

comunidad, 

A) El origen de los derechos humanos. 

Hemos sefialado como, desde ei punto de vista histérico-filosdfico, los 

derechos humanos son el resultado de una nueva visién del hombre -que adquiere 

hegemonia en la Europa occidental- y que distingue como rasgo fundamental de la 

condicién humana su dignidad. 

En la dimensién politica y juridica, los derechos humanos se producen en el 

contexto de formacion de los Estados Nacionales, y por lo tanto, en la busqueda 

de la burguesia naciente del establecimiento de un orden normativo para acotar el 

poder absoluto del Estado. Es asi como el caracter hist6rico de los derechos 

humanos provee a este tema de un sentido politico: 
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Los derechos humanos son una de las ideas nodales por las que 
se ha forjado el mundo y la historia moderna y contemporanea. 
Constituyen el espacio por el que la persona humana hace valer 
su dignidad ante el poder del Estado. Son el dique por el que se 
resguarda ante cualquier tentativa autoritaria de alguna de las 
instancias del Estado. (Lara Ponte;1993:20) 

En el caso de los pueblos indios, la reciente incorporacién del término de 

derechos humanos corresponde sobre todo a la busqueda de mecanismos e 

instrumentos viables para el restablecimiento de las relaciones politicas con los 

Estados Nacionales. 

Pero en las comunidades indigenas, el desarrollo de valores tales como el 

respeto y la solidaridad constituyen elementos centrales de su propia cosmogonia 

que regulan la accién de los hombres al interior y entre las comunidades. 

Estos valores operan como el marco de convivencia que garantiza la 

preservacién de la especie, que en la forma de "respeto a la vida", ocupan un 

lugar preponderante en la cosmovisién de los pueblos indios. 

Por ello, ei respeto y la solidaridad no son elementos que pudieran 

identificarse con el problema del poder, por lo que a nuestro juicio, estos valores 

carecen de un sentido politico (desde la visién occidental). En las comunidades 

indias "...no hace falta una concepcién de derechos humanos que protejan al 

individuo frente a un poder social que se llama “Estado Moderno" " (René Kuppe; 

1994: 49) 

B) La fundamentacién de los derechos humanos. 

Mucha tinta ha corrido en torno a la fundamentacién de los derechos 

humanos®®, pero al parecer el debate en los Ultimos afios esta siendo ganado por 

las posiciones tusnaturalistas de tinte humanista, que proclaman la dignidad, 

30 Puede revisarse el trabajo de tesis de Maestria en donde nos ocupamos ampliamente de este 
tema. Crfr. Ma. Eugenia Regalado Comunicaci6n Alternativa y Derechos Humanos, FCPyS,UNAM, 
1993. 
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libertad, justicia e igualdad como los valores inherentes a la persona humana, que 

posee por el "sdlo hecho de ser hombre". 

Esta posicién difiere en lo sustancial de lo sostenido por las corrientes 

positivistas, para quienes “en estricto sentido no existen derechos naturales o 

innatos, sino que en realidad, los derechos humanos tienen su fundamento ultimo 

en lo juridico” (Regalado; op. cit: 70) 

Siguiendo la vision iusnaturalista, consideramos que los derechos humanos 

son producto de cierta eticidad que reivindica los valores fundamentales de la 

persona humana: ‘La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrinseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana... que se han ido concretando...hasta 

constituir un testimonio de! progreso de la conciencia moral de la humanidad” 

(Maximo Pacheco; 1987:32) 

Esta eticidad se funda también en un proceso de secularizacién de las 

dimensiones religiosa, politica y econdmica, que recupera la plena figura del 

ciudadano con todos sus derechos, entre ellos: libertad de creencias, opinion, 

asociacién politica, dando como resultado su incorporacién y reconocimiento 

formal en el derecho positivo. 

Por su parte, la organizacién social y la propia vida cotidiana de las 

comunidades indigenas ha transcurrido relativamente alejada de estos procesos 

de secularizacion entre las dimensiones econdémica, politica y religiosa, debido a 

ese “sentido césmico", de que tanto hemos hablado, lo que provoca que sus 

valores se dimensionen y expresen en toda la gama de interrelaciones subjetivas. 

De igual manera la idea de preeminencia del individuo sobre el grupo no 

encaja con esta vision del mundo: "El conjunto de la sociedad es un sistema de 

balance que garantiza al individuo su participacion e integracién en el proceso 

reproductivo. Y al mismo tiempo ese sistema resulta ser una barrera protectora de 
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la sociedad que impide a ese individuo aprovecharse de las riquezas sociales" (R. 

Kuppe; idem: 48) 

Desde un punto de vista filosdfico, las conceptos de respeto y solidaridad, 

se basan en Ja visién profundamente humanista de los pueblos indios, fo que 

identifica los valores basicos del mundo indfgena con los valores universales 

proclamadas bajo el gran tema de los derechos humanos. Sin embargo, 

fundamentar filosdficamente valores tales como el respeto y la solidaridad no 

constituye mayor preocupacion para las culturas indigenas, para quienes en todo 

caso estos valores son inherentes al hombre como parte del universo césmico en 

que se desarrolla. 

Lo importante es que en ambos casos se trata del reconocimiento de la 

inherencia de la dignidad humana, lo que implica ademas el reconocimiento de la 

libertad y la justicia, como mecanismos ineludibles para la convivencia humana y 

la preservacion de la especie. 

C) El Contenido de los derechos humanos. 

El desarrollo histérico*! de los derechos humanos ha permitido la 

ampliacion de la ya de por si larga lista de derechos reconocidos, hasta llegar a 

los derechos colectivos: referidos no sdlo al hombre como individuo o como 

miembro de una clase social, sino ademas considerado como ente colectivo. De 

aqui que estos derechos sean denominados también como de los grupos o de los 

pueblos." (Lara Ponte; 1993:21) 

  

31 Nos hemos referido ya ampliamente a ta evolucién histérica de los derechos humanos en el 
apartado 2.2, cfr. Supra Cap.2 

72



Este conjunto de derechos ha sido de especial interés para nosotros porque 

implican un avance fundamental con relacién al discurso liberal de "igualdad"32 de 

los derechos humanos, que en la practica negaba el reconocimiento del derecho a 

la diferencia, justificando con ello ta falta de cumplimiento de la obligaci6n de los 

Estados Nacionales de respetar la voluntad de muchos pueblos y etnias a 

preservar su territorio y mantener sus identidades colectivas expresadas al menos 

en su vision del mundo, sus costumbres, sus formas de derecho consuetudinario, 

sus tradiciones y sus lenguas. 

Otro aspecto relevante en la actual concepcién de los derechos humanos 

consiste en la evolucién gradual de la idea original de los derechos humanos como 

sindnimo de derechos individuales, hasta su formulacién como derechos 

colectivos, en los que se reconoce que los titulares no son Unicamente los 

individuos, sino también entes colectivos como es el caso de los pueblos indios. 

Por otra parte, nos hemos referido en reiteradas ocasiones al contenido de 

fos valores que perduran en la cosmovisién de los pueblos indios, especialmente 

en lo que concierne al respeto, solidaridad, amor a la vida, a la justicia, a la 

libertad, a la naturaleza, y en general a todo aquello que se desprende de su 

sentido césmico y de ta perspectiva intersubjetiva de estas culturas. Por tales 

razones, sdlo insistiremos en un aspecto que consideramos de suma importancia 

para la comprensién de tales valores: la idea de comunidad. 

Prdcticamente toda Ja vida de los pueblos indios esta concebida y 

organizada en términos de su sentido comunitario, que incluye no sélo al colectivo 

que forman los hombres, sino a todos los seres que habitan la tierra, se trata pues 

de una "comunidad cosmica", de la cual el hombre es un miembro mas. 

  

32 Por supuesto nos referimos al uso politico que se pretendia dar a este concepto, negando las 

diferencias culturales y de oportunidad, y no al valor universal dela igualdad, en cuanto aspecto 

fundamental de la calidad humana. 
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Es muy posible que este elemento de la cosmovisién india, haya permitido 

en Mesoamérica !a sobrevivencia de miles de comunidades, pese a los procesos 

de etnocidio ocurridos desde la conquista hasta nuestros dias (aunque bajo 

formas mas sutiles como las politicas indigenistas) 

La vida en comunidad y para la comunidad ha constituido uno de los 

mecanismos mas efectivos de la resistencia indigena y de la preservacion de su 

identidad. Para los tojolabales, por ejemplo, toda la realidad es sagrada y por ello 

exige que la respetemas, si no lo hacemos asi, entonces la profanamos; en esa 

realidad la comunidad es un factor esencial: 

«1a ausencia de comunidad equivale al dominio del 
individualismo y de la competitividad; el no respetar a Nuestra 
Madre Tierra corresponde a considerarla mercancia que se 
compra y se vende; y el no respetar a los ancianos quiere decir 
abandonarlos, ensalzar a ‘a juventud, etc. Los ejemplos 
mencionados nos dicen con toda claridad y pena que la sociedad 
dominante representa, desde la perspectiva tojolabal, una 
sociedad profanadora. (Lenkersdorf; op.cit.; 172) 

Segun Bonfil Batalla, la comunidad es un intrincado tejido de conocimientos 

generalizados, actividades diversificadas y especializaciones indispensables para 

llevar la vida con autonomla (Bonfil Batalla; 1994: 57), de ahi que la comunidad 

sea un espacio que busca la autosuficiencia, aunque en efecto, debido a la 

escasez de lo indispensable para sobrevivir, la comunidad de autosuficiencia se 

ha visto obligada a desaparecer paulatinamente. 

Sin embargo, la idea de comunidad sigue profundamente arraigada en las 

culturas indigenas, y conforma parte substancial de su plataforma de lucha por sus 

derechos humanos, en especial por su derecho a la autodeterminacién y a ja 

autonomia como pueblos indigenas. 
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D) La aplicacién: Derecho Positive y Derecho Consuetudinario. 

Producto de grandes batallas que han librado las sociedades en los ultimos 

afios, el derecho positivo ha permitido avances fundamentales en el 

reconocimiento de los derechos humanos. Avances que se manifiestan tanto en 

los ordenamientos constitucionales de Jas Naciones, como en acuerdos y tratados 

internacionales que se han incrementado y extendido considerablemente (en 

cuanto a contenidos y paises firmantes) durante las ultimas cuatro décadas. 

La juridizacién de los derechos humanos se ha convertido en un proceso’ 

dinamico que se ajusta y refina, como resultado de multiples movimientos sociales 

ocurridos en diversos contextos del planeta, en los que predominan como una 

constante jas relaciones de poder. A esto se debe el incremento en la lista de 

derechos reconocidos, incluyendo desde luego los derechos de los pueblos o de 

las etnias; los derechos culturales; ecoldgicos; a la paz; etc. Escasamente ei 

reconocimiento de estos derechos puede interpretarse como concesién 

benevolente de fos Estados Nacionales o de los organismos institucionales 

internacionales, ya que por lo regular, son producto de fuertes presiones 

motivadas por la accién social y politica de muchos actores en los ambitos 

nacional e internacional. 

Sin embargo, como hemos seflalado anteriormente, no existe atin plena 

cofrespondencia entre el reconocimiento normativo de los derechos humanos y su 

aplicacion, lo que motiva una batalla permanente en contra de las violaciones a 

tales derechos, y a favor de su pleno respeto y vigencia. 

Tanto en el nivel de la positivizacién de los derechos humanos, como en el 

de su aplicacién las Organizaciones No Gubernamentales, mantienen un papel 

destacado, convirtiéndose en muchos casos tanto en un cierto tipo de "conciencia 
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critica" de las sociedades, como en mediadoras entre el poder politico del Estado 

y la sociedad civil. 

En su caso, los valores de las culturas indias no dependen de aigtin tipo de 

reconocimiento escrito. Por ser elementos cardinales de su cosmogonia, se 

encuentran profundamente arraigados en la "mente colectiva" de los actores 

sociales, y se expresan en la vida cotidiana, las costumbres y las tradiciones que 

guian y dan sentido a su accidn y vida comunitaria. 

Estos valores se han trasmitido por tradicién oral y no necesariamente por 

procesos de educacién formal, lo que hace que se encuentren "hoy por hoy" 

plenamente interiorizados en las personas. Este proceso de transmisién cultural 

es explicado por Lekersdorf, bajo el concepto de "la comunidad pedagdgica", que 

implica: 

... vivir es convivir, hacerse responsable de los demas. Asi se hace 
en la casa y en todas partes...No hay clases formales. La vida en 
comunidad es la maestra, La vivencia ensefia. Dicho de otro 
modo, en la convivencia comunitaria se aprende. El método es la 
practica, el seguimiento de los modelos representados por el 
conjunto comunitario; el seguimiento en cuanto a la incorporacién 
a la comunidad que nos cuida, nos protege y nos sostiene, Se 
responde con la vivencia y la experiencia asimiladas con los afios. 
Todo este proceso de aprendizaje ocurre dentro del contexto de la 
intersubjetividad comunitaria... 
La comunidad no nos liga con una sola persona sino con el 
conjunto, donde todos somos y vivimos la familia extensa... La 
comunidad es educadora y educando, porque se compone de los 
dos, y asf trasmite la cultura en el contexto intersubjetivo. 
(Lenkersdorf; op cit: 138-40) 

El conjunto de valores que poseen estas comunidades se expresa a Su vez 

en cierto tipo de normas que permiten tanto la convivencia, como la sobrevivencia 

de las poblaciones. EI conjunto sistematizado de estas normas da como resultado 

una expresién del Derecho, que aunque distinto del Derecho Positivo (por no estar 

escrito), cumple exactamente la misma funcion, y como bien afirma M. Weber: 
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vale como "derecho" lo que con tal caracter se "aplica" (Weber; 1922: 522). Tal es 

el caso del Derecho consuetudinario identificade también entre los indigenas como 

“el costumbre", al que nos hemos referido en el apartado 3.3. 

En términos generales puede observarse una amplia confluencia en cuanto 

al reconocimiento y respeto de los valores fundamentales, entre la vision del 

mundo indigena y su accién cotidiana. Por ello, la aplicacion de procedimientos 

coercitivos de este derecho consuetudinario, se realiza solo ante la presencia de 

algtin tipo de conflicto merecedor de cierto castigo, que varia de acuerdo con las 

practicas de las diferentes etnias*? llegando en algunos casos al empleo del propio 

derecho positivo nacional. 

Aunque, en efecto, no aparece entre los pueblos indios una situacién 

homogénea en la aplicacién de! Derecho Positivo Mexicano: 

Hace poco tiempo se observaba en muchas comunidades 
indigenas la preponderancia del derecho positivo mexicano, 

debido a que las nuevas generaciones prefieren acudir al tribunal 

del distrito, porque es menos severo. Pero hemos observado 

ultimamente, un regreso a las costumbres y tradiciones que se 

establecen en las comunidades indigenas, que plensan que es 

necesario "que en nuestro pais se establezcan nuevas bases de 

relacién entre e| Estado mexicano y las poblaciones indigenas". 

(Cordero Avendafio; 1996: 39) 

También existen poblaciones que han buscado combinar su practica 

juridica tradicional con las instituciones propias del sistema juridico nacional, como 

ocurre por ejemplo en algunas comunidades Coras de la Sierra de Nayarit, que 

basadas en estas practicas formularon en el afio de 1993 un instrumento juridico 

denominado: Reglamento General Interno e Instrucciones de la comunidad de 

Jests Maria Nay, municipio de El Nayar, del cual sdlo seleccionamos algunos 

parrafos que ilustran esta suerte de "sincretismo juridico” : 

  

33Como también sefiala M. Weber: el derecho que realmente se aplica tampoco permanece 

inmutable en el seno de la “tradicién". Puede ser relativamente oscilante, al menos mientras el 

cuidado de las tradiciones no se halle encomendado a un grupo de individuos especificamente 

preparados para aplicar reglas empiricas. (M. Weber, idem) 
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1. Que haya obediencia y disciplina en todos los 
habitantes para las autoridades civiles y de nuestra tribu que 
son las que se encargan del orden publico y de Ia Justicia y la 
ley. 

2, Que se respeten las cosas ajenas. No robar nada para 
evitar que las autoridades tengan que llamar la atencién y 
que castiguen de acuerdo con las faltas cometidas. 

6. El Gobierno Supremo de fa tribu cora esta colaborando 
con las autoridades administrativas para que por ningtin 
motivo dejen los padres de familia de llevar a sus hijos a las 
escuelas de nuestra comprensién, para que todos los nifios y 
las nifias se ensefien a leer y escribir y asi mejorar su 
preparacién, los hijos del pueblo seran los futuros 
ciudadanos del pueblo y de México. 

7. Punto muy importante, que todos los miembros de 
nuestra tribu cora cumplamos con nuestras costumbres no 
olvidando las cosas sagradas que nuestros antepasados nos 
dejaron, celebrar nuestras fiestas tradicionales religlosas y 
las ceremonias netamente coras, porque todo esto se 
atripuye a Dios padre todo poderoso, para que amemos con 
nuestros mejores comportamientos unos a los otros. 

8. Que el Ministerio Publico y Juzgado Mixto de Primera 
Instancia que estan ubicados en esta cabecera Municipal, 
sugerimos que todos los delitos cometidos por personas 
indigenas que sean bien analizadas e investigadas para que 
esto proceda al castigo correspondiente, sean a 
conacimiento del Gobernador tradicional y cuerpo de 
ancianos. (Gonzalez Galvan; 1995, op cit: 184-186) 

Cabe destacar que la mayoria de comunidades indigenas de este Estado 

de Nayarit (coras y huicholes), mantienen el modelo basico de organizacién social 

tradicional existente desde la conquista. Este sistema ha implicado el respeto al 

derecho consuetudinario sin desconocer, primero las relaciones con el Derecho 

Espafiol, y posteriormente sus vinculos con el Derecho Positivo Mexicano. 

Esta particular situaci6n puede constatarse con la presencia del 

Gobernador Constitucional y las autoridades municipales en las ceremonias de los 

cambios de mando comunitario: Nuevo Gobernador Tradicional, nombrado por el 

Concejo de Ancianos. 

A decir de la Fundacién Vicente Manchu: 

..este entrelazamiento de las practicas indigenas y ladinas del 
derecho ha sido el resultado de un largo aprendizaje, acumulado 

78



ee O_O OE 

DE LA BIBLIOTECA 
por siglos de tradicién oral, en los que de una generaci6n a la 
siguiente se ha consumado la apropiacién de los mecanismos de 
funcionamiento del sistema juridico propio y del externo a la 
comunidad. Como todo proceso social, no esta exento de 
contradicciones ni interpenetraciones, pero el nucleo sustancial, la 
vision del mundo de ta cultura indigena, constituye aln su centro 
de gravedad. (Fundacién V. Manchu; 1994: 71-72) 

Hasta ahora hemos destacado algunas relaciones y diferencias entre el 

concepto de derechos humanos desde la perspectiva occidental, y los valores que 

subyacen en la cosmogonia india, con los que nos permitimos hacer una breve 

recapitulacion. 

La idea de la inherencia de la dignidad humana, y lo que ella implica: 

libertad, igualdad, justicia, se encuentran en la base tanto de la evolucion universal 

de los derechos humanos, como de la cosmovisién indigena. 

En ambos casos, los valores implicitos son elementos fundamentales que 

permiten garantizar la convivencia humana y ja preservacién de la especie. 

Algunas de las diferencias en torno a estos valores tienen que ver, sobre 

todo, con las caracteristicas propias de cada cosmovisién, especialmente en lo 

que se refiere a Ja concepcién del individuo que para la visién del mundo surgida 

en Occidente constituye practicamente el centro del universo, en tanto que en la 

cosmovision indigena es un elemento mas que integra el cosmos y que tiene 

como responsabilidad ia preservacién de la naturaleza de la cual forma parte 

inalienable. 

No obstante, dei andalisis realizado se desprende el sentido universal de 

los derechos humanos, no tanto con relacién al término mismo, sino a los 

valores fundamentales que subyacen en este tema, muchos de los cuales estan 

presentes en ambas cosmovisiones. 

Independientemente de la cultura de que se trate, en todas ellas, persisten 

valores que reconocen la dignidad del hombre como un principio universal: "los 
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derechos humanos son universales pues apelan a ta defensa de la propia 

condicién humana" (Mariclare Acosta; 1996:18) 

Desde luego, no debemos perder de vista que el sentido especifico del 

término, se encuentra inevitablemente relacionado con las condiciones histéricas 

en las que surge, se emplea, y cobra vigencia societal. Lo que de ninguna manera 

implica una relativizacién de los valores que permanecen en el tema de los 

derechos humanos, o una posicién relativista de los'mismos, sino que en todo 

caso, confirma el caracter eminentemente histdrico y cultural de este gran tema de 

los derechos humanos. 

4.2 Laincursién del mundo indigena en el Ambito de los derechos 
humanos 

Hemos reiterado que las culturas no son estaticas ni inmutables, y que por 

el contrario se trata de productos y procesos histéricos, cuya dinamica esta dada 

en buena medida por la interrelacién que guardan los elementos que la 

constituyen: comunicacion, conocimientos y visién del mundo, con el mundo de Ia 

vida en el que se desenvuelven. 

La llamada cultura occidental no es una ni !a misma en todo el mundo en 

donde se ha instalado. Asi por ejemplo, las culturas latinoamericanas herederas 

del racionalismo y humanismo que produjo la modernidad, han infundide un 

significado propio a la cultura occidental. Producto de su realidad mestiza 

(condicién fundamental de su particularidad histérica), confomaron lo que 

denomina Garcia Canclini las “culturas hibridas": 

Los paises latinoamericanos son actualmente resultado de la 
sedimentacién, yuxtaposicion y entrecruzamiento de tradiciones 
indigenas (sobre todo en las areas mesoamericana y andina), del 
hispanismo cotonial catdlico y de las acciones politicas, educativas 
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y comunicacionales modernas... un mestizaje interclasista ha 

generado formaciones hibridas en todos los estratos sociales... 

(Garcia Canclini; 1990:70) 

Esta dinamica historica recae también en productos culturales especificos, 

como es el tema de Jos derechos humanos, que en el ambito mundial ha sido 

modificado por tas realidades locales y nacionales, logrando una interesante 

evolucién desde los principios en que se apoyé (como el de Ia libertad individual o 

de propiedad), hasta el reconocimiento de principios que han alcanzado un 

estatuto de validez universal. Incluyendo el reconocimiento positivo de derechos 

que no estuvieron contemplados sino hasta muy recientemente, como es el caso 

de los derechos colectivos entre los que se encuentran los derechos de los 

pueblos. 

Las culturas indigenas, al igual que toda cultura, particilpan de esta 

dinamica de cambio y adaptacién a las nuevas realidades, por lo que, a pesar de 

que el término de derechos humanos no existe en el vocabulario tradicional de las 

culturas indias, desde hace algun tiempo hemos sido testigos de su paulatina 

incorporaci6n. 

Este proceso de incorporaci6n de! término, comienza a manifestarse hacia 

la década de los sesentas, como una especie de nueva "toma de conciencia” de 

los pueblos indios en cuanto a su relacién con los Estados Nacionales de cuyo 

territorio forman parte. 

Cabe destacar que la adopcién del término no tiene como fin propiciar 

alguna suerte de modificacion de su propia estructura y telaciones internas, 

incluidas sus instituciones sociales y juridicas. En realidad, la incorporacién del 

término de derechos humanos por las comunidades indias, tiene como propésito 

regular sus relaciones con los demas, con los otros, con los no indios; es decir, 

con ta sociedad dominanite: 
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Entonces, nosotros entendemos que tenemos e! derecho de 
nuestras comunidades, por decirlo asi. Pero que frente a los 
ladinos, reclamamos nuestros derechos de acuerdo a sus leyes, 
de acuerdo a como ellos los entienden, porque alli, para ellos, no 
valen nuestros derechos como indigenas. (Cit. por Fundacian 
Vicente Manchu; op. cit.: 71) 

Evidentemente, este proceso de adopcién del término y del tema de los 

derechos humanos, ha transcurrido por un lento camino en el que se han 

presentado resistencias tanto de los propios actores indios, como de los Estados 

Nacionales%4, 

No obstante, en términos generales, fos movimientos sociales indios, 

ocurridos especialmente durante fos Liltimos afios han incorporado a sus 

demandas en mayor o menor medida "el respeto a sus derechos humanos", y han 

logrado impactar al sistema internacional de derechos humanos, lo que 

actualmente permite que se enfoque “ la problematica indigena en su globalidad 

como una problematica de los derechas humanos, lo que antes no se hacia” 

(Ordéfiez Mazariegos; 1996:218) 

Consecuentemente, la incorporacién del tema de los derechos humanos por 

las culturas indigenas, se relaciona con un proceso de transformacién identitaria 

que dota de cierta especificidad a los movimientos sociales indios, y a sus 

principales actores35 favoreciendo a su vez, algunas conquistas importantes en 

materia de derechos humanos en el plano internacional. 

34 A este respecto René Kuppe, realiza un interesante andlisis tanto del Convenio 169 de la OIT, 
como de la posicién que manifestaron algunos representantes indigenas sobre el asunto de los 
derechos humanos alli referidos. De un lado, {a OIT impone una barrera (inciso 2 del Convenio) 
para evilar la supuesta violacion de los derechos humanos por parte de las instituciones indigenas, 
y de otro lado los representantes indigenas que participaron en el Grupo de Trabaja sobre las 
Poblaciones Indigenas de la ONU: “expresaron su punto de vista argumentando que derechos 
humanos -tal como estan formulados en el derecho positivo nacional o internacional- no son 

adecuados para sus pueblos, puesto que estos derechos son el resultado de una ética 
individualista. que puede ser contraproducente para sus aspiraciones" Cfr, René Kuppe 
“Instituciones indigenas y derechos humanos", en Cosmovisién y Practicas Juridicas de los 
pueblos jndios, Cuadernos, |.I.J. UNAM, 1994, p. 46 y SS 

38 Por lo que resulta de gran interés "...reflexionar sobre el futuro en funcién de nuevos actores que 
se van incorporando con fuerza en ef contexte nacional y, en ocasiones, generando fuertes lazos 
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Existe un cambio interesante en el escenario internacional! que, por un lado 

posibilita e! enriquecimiento universal dei tema de los derechos humanos; y al 

mismo tiempo promueve el fortalecimiento de las instituciones indigenas, y con 

ello de sus propias culturas: 

En los umbrales del siglo XXI, pueblos y culturas deben 
adoptar nuevas formas de convivencia basadas en al cooperacién; 
en la aceptacién de que la diversidad cultural no es un obstaculo 
para el desarrollo, sino, al contrario, constituye el cimiento sobre el 
cual puede constituirse un mundo mas justo, mds humana, con 
plenas libertades y democracia, con justicia social, en el que la 
selacion armoniosa entre el hombre y la naturaleza sea el pilar 
fundamental de la existencia humana. (Rigoberta Menchu; 
1996:13) 

Sin duda, este texto constituye una magistral sintesis del discurso de los 

derechos humanos en su transito hacia el nuevo milenio, y muestra como, los 

avances internacionales en el tema de los derechos humanos en su 

reconocimiento de las culturas indigenas, son principalmente: 

.. fruto de los esfuerzos de los propios pueblos indios, que en su 
devenir histérico, han encontrado nuevos caminos y formulas para 
reivindicar los derechos que les corresponden en tanto pueblos 
con historia comtn e identidad propia, es decir, el derecho a ser, y 
a ser considerados diferentes del resto de la poblacién, asi como 
el derecho a seguir existiendo, a defender sus tierras, a mantener 
y trasmitir su cultura, su idioma, sus instituciones y sistemas 
sociales y juridicos y su estilo de vida, que han sido ilegal y 
abusivamente atacados... (Ordéfiez Mazariegos; op cit: 218) 

Este es resumidamente el! actual significado del término de los derechos 

humanos desde la nueva perspectiva india, que con su paulatina incorporacion al 

sistema internacional de los derechos humanos amplia y enriquece el sentido 

tradicional de los mismos, particularmente en Jo concerniénte al derecho a la 

  

de comunicacién internacional y poniendo en jaque las instituciones nacionales. Estos nuevos 

actores son facilmente focalizables en todas fas entidades y regiones de nuestro pais." (R. 

Ontweros Renteria; 1997:221) 
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diferencia, a la autodeterminacion y a la autonomia de los pueblos, lo que implica 

el respeto a su territorio, a su cultura, y a sus instituciones sociales. 

4.3 Los derechos de Jos pueblos indigenas desde la perspectiva del 
Derecho Internacional de los derechos humanos 

En ef concierto mundial de los derechos humanos destaca el proceso de 

retroalimentacion mediante el cual los pueblos indios han conseguido la apertura 

de ciertos espacios en favor de sus derechos, lo que ha favorecido y enriquecido 

el estatuto y discurso universal de fos derechos humanos, particularmente con ta 

incorporacién de los derechos étnicos. 

En efecto, la emergencia de multiples movimientos sociales en nuestro 

Continente, cuyos actores se ubican en diferentes etnias y sectores rurales y 

campesinos, comienza a randir frutas muy concretos en materia de 

reconocimiento y  positivizacién de derechos humanos antes olvidados oa 

minimizados, 

Una caracteristica importante del proceso de formacién de este "nuevo 

enfoque" de los derechos humanos es que su construccién ha debido rebasar el 

ambito de los Estados Nacionales en donde geografica e hist6éricamente existe 

diversidad de grupos étnicos. Esto provoca que las principales iniciativas y la 

discusién en materia de derechos étnicos o derechos de los pueblos indios se 

realice sobre todo en el ambito internacional en organismos propios de la ONU y 

de la OEA, con la participacion de las representaciones de los Estados miembros, 

y no siempre con la de los pueblos indigenas. 

Este proceso ha sido lento y no con pocas dificultades; de hecho fue hasta 

principios de la década de los sesenta, cuando la Asamblea General de la ONU, 

adopté la Declaracién sobre el otorgamiento de la independencia a los paises y 

pueblos coloniales, en su Resolucién Nim. 1514, del 14 de diciembre de 1960. 

84



Con esta Declaracién se abre el camino internacional en materia de derechos 

colectivos (de !os Pueblos), y se sientan las bases para fa Declaracion Universal 

de los Derechos de los Pueblos, aprobada en Argel el 14 de julio de 1976. 

En materia de derechos indigenas se encuentra la Resolucion 1982/34 del 

Consejo Econémico y Social de la ONU del 7 de mayo de 1982, que autoriza a la 

Subcomision de Lucha contra las medidas Discriminatorias y Proteccién de las 

Minorias para que constituya anualmente un Grupo de Trabajo sobre Pueblos 

Indigenas, con una doble funcion: 

a) El examen de hechos relativos a la promocién y proteccion de 
derechos y libertades de los pueblos indigenas, y 

b) La elaboracién de normas concernientes a los derechos de los 

pueblos indigenas. 

En ejercicio de esta Ultima facultad, el Grupo de Trabajo 

propuso en 1985, la elaboracion de un proyecto de Declaracién de 

Derechos de los Pueblos indigenas...aprobado en su primera 
lectura en 1992. (Gonzalez Galvan;1995:164) 

Otro documento relevante en esta materia es el Convenio 169 de Ia OIT, 

sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes, adoptado por 

la Organizacion Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989. México lo ratificd 

el 5 de septiembre de 1990, y se publicé en el diario Oficial de la Federacién del 

24 de enero de 1991. 

La accién de las ONG's, y de multiples movimientos sociales indigenas en 

América Latina ha logrado en tas Ultimas décadas mantener la atencién sobre la 

compleja y precaria situacion de los pueblos indios de nuestro continente, 

especialmente en lo que a derechos culturales y étnicos corresponde, influyendo 

notoriamente en las resoluciones de los Organismos internacionales en favor del 

reconecimiento de sus derechos. 

Al respecto Gloria Ramirez nos explica que los pueblos indigenas se han 

ido consolidando “progresivamente como entidades colectivas en torno a la 
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reivindicacién de sus demandas... En el pafs, el conflicto de Chiapas en 1994 

favorece y reestructura la agenda de fos pueblos indigenas, la cual se traducira 

posteriormente en los Acuerdos de San Andrés" (Gloria Ramirez; 1999: 4). 

En consecuencia, la organizacién local y regional de las comunidades y los 

pueblos indios, ha logrado: 

transformar sus demandas y reivindicaciones inmediatas 
en verdaderas plataformas de lucha, que expresan los reclamos 
particulares y concretos de sus pueblos. La conquista por sus 
derechos se convierte en programa de acciones compartidas 
con la sociedad civil, las cuales se manifiestan en diversos 
procesos organizativos hacia diversas acciones. En este largo 
camino, de Jas relvindicaciones inmediatas hasta Ja Jucha por los 
derechos muchas cosas van cambiando...Todo esto marca 
desde hace algunos afios el surgimiento de un fuerte 

movimiento de organizacion de los indigenas y de reivindicacién 
de sus derechos" (idem: 4-5) 

La accién organizada de los pueblos indios ha permitido construir una 

plataforma de lucha basada en un conjunto de derechos fundamentales que 

aspiran a conquistar. Plataforma cuyos contenidos basicos (de acuerdo con Diego 

Iturralde) se sintetizan en el: 

> Reconocimiento constitucional de la existencia de los 
pueblos indigenas como sujetos especificos al interior de la 
nacién y de los derechos que les corresponden en tanto que 
pueblos, 

>» Derecho a disponer de los recursos materiales y culturales 
necesarios para su reproduccién y — crecimiento, 
principalmente sus tierras y territorios. 

> Derecho al auto-desarrolio material y social y a su plena 
participacién en el desarrollo y destino de la nacién. 

> Derecho al ejercicio de las identidades indigenas, al 
desarrollo, crecimiento y transformacién de sus culturas y a 
la participaci6n de éstas en la configuracién de un ser 
nacional pluricultural. 

>  Establecimiento de las condiciones juridicas y politicas que 
hagan posibles y seguros el ejercicio y la ampliacian de fos 
derechos antes sejialados, dentro de ta institucionalidad de 
los Estados, en especial aquélias que garantizan el ejercicio 
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de fa autoridad desde el nivel local y las formas propias de 

organizacién, asf como el establecimiento de formas idéneas 

de adiministracién de justicia y resolucién de controversias, 
(Diego Iturralde, cit. por Gloria Ramirez ; idem: 5) 

Sin embargo el avance en el reconocimiento formal de los derechos de los 

pueblos, y del cumplimiento de los acuerdos internacionales, sigue dependiendo 

de las correlaciones internas, de la accidn de los movimientos sociales, y de las 

decisianes politicas de los Estados Nacionales, lo que ocasiona un sistema 

desigual en el tratamiento y en el respeto de los derechos de los millones de indios 

que pueblan hoy este Continente Americano. Estos son al menos algunos de los 

elementos que se encuentran presentes en el actual debate en que se inscribe el 

reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indios, mismo que 

revisaremos a continuacion. 

4.4 Notas del debate actual sobre los derechos humanos de los 

pueblos indios 

La historia nos muestra como desde la conformacién de los modernos Estados 

Nacionales fueron desconocidos los pueblos indigenas, posteriormente, en la 

formacién de la ONU y en la propia Declaracién Universal de los Derechos 

Humanos se excluye a las minorias y el término de “pueblo” (utilizado solo en una 

ocasién Art.20, Parrafo 3), puede interpretarse sdlo en el sentido de Naci6n, 

Estado o Pais. 

A esta situacién se suma la vision autoritaria e intolerante de los Estados 

Americanos, que se niegan a reconocer la composicién multiétnica y pluricultural 

de tas naciones americanas, y mas aun, el derecho a la autodeterminacion de los 

pueblos que las integran. 
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Los principales argumentos que sostienen los Estados Nacionales para impedir 

el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indios, forman parte de 

las controversias que subyacen en el debate actual que se realiza en los ambitos 

nacional e internacional en materia de derechos humanos. 

Este debate abarca un sin nimero de aspectos de los cuales sdlo destacamos 

algunos de los que consideramos han cobrado mayor relevancia en la actualidad, 

y que pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

1. La discusién acerca de las aparentes contradicciones entre derechos 

individuales y derechos colectivos (derechos de los pueblos o derechos étnicos). 

2. Aqui se debaten posiciones agrupadas en torno a puntos de vista 

particularistas y universalistas sobre la cultura, En el primer caso el argumento 

basico consiste en que no existen culturas superiores ni inferiores, por lo que cada 

pueblo tiene derecho a resguardar su especificidad cultural (relativismo cultural), 

en la medida en que todo valor es relativo a una cultura y es por tanto faisa la 

universalizacién de los valores de una cultura particular. 

Por su parte, las posiciones universalistas descansan en la idea de respeto a la 

igualdad Juridica entre todos los hambres, pero olvidan que “sujetos, y situaciones 

iguales deben ser tratadas de igual manera; y que sujetos y situaciones desiguales 

deben ser tratadas de modo diferente segtin sus respectivas diversidades” (Luis 

Villoro; op.cit) 

En consecuencia se niega el derecho a la diferencia, se favorece la 

uniformidad, y como afirma Carlos Durand “se pasa por alto la condicién diversa 

de las poblaciones étnicas, su existencia y desarrollo autonomo” (Carlos Duran; 

op.cit). Siguiendo con este autor, ha sido el criterio universatista el que ha 
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predominado en el tratamiento juridico de la “cuestién indigena” en México, desde 

la Constitucion de 1917, hasta la reforma al articulo 4° Constitucional en enero de 

4992, en la que si bien hay avances sustanciales en cuanto a reconocer el 

caracter multiétnico y pluricultural de México, este reconocimiento no satisface la 

necesidad del respeto a la autodeterminacion y autonomia de los pueblos indios. 

3. Un camino interesante que busca resolver la disputa entre particularistas y 

universalistas ha sido propuesto por Luis Villoro%® mediante la formula de la 

pluralidad cultural fundada en cuatro proposiciones basicas: 

> Todos lo valores sdlo pueden ser reconocidos y realizados en e] marco 

de una cultura particular. 

> Una cultura particular no sdélo comprende los valores vigentes 

consensuales (moral positiva), sino también la proyeccién de valores 

disruptivos de la moral vigente (moral critica). 

> La comunicacion entre culturas supone la existencia de condiciones de 

tacionalidad universales, de caracter formal. 

> La comunicacién entre culturas hace posible el reconocimiento, en el 

marco de cada cultura particular, de valores transculturales, es decir, 

reconocidos y realizados en diferentes culturas (Luis Villoro; 1998: 36) 

También, desde la perspectiva de una “axiologia juridica’” y de su relacion con 

el Derecho Natural, Luis Recaséns Siches considera necesario precisar la idea de 

igualdad, de proporcionalidad y de armonfa de acuerdo con las siguientes 

propuestas: 

Primero: debe haber indiscriminada igualdad entre todos los hombres, en 

cuanto al reconocimiento y efectos de la dignidad humana que corresponde a toda 

  

36 Luis Villoro utiliza también los términos de relativismo y absclutismo cullurales, para referirse a 

lo que venimos denominando particularismo y universalismo Cfr. Luis Villoro “Sobre Relativismo 
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persona individual, y en cuanto a los derechos basicos que se derivan como 

consecuencia de esa dignidad. 

Segundo: en cambio, segtin el caracter particular de muchas realidades y 

situaciones concretas, algunas desigqualdades entre los hombres deben tener 

repercusién juridica (Recaséns Siches; 1992: 215), Este principio es plenamente 

reconocido por el derecho social mexicano que, se constituye en un derecho 

tutelar porque considera ta existencla de desigualdades. Asi, por ejemplo el 

derecho laboral busca la proteccién del trabajador, al reconocer su situacién de 

desigualdad o desventaja ante ef patrén. 

4. Ligado a la discusién entre visiones particularistas y universalistas, otro 

aspecto del debate actual sobre los derechos humanos de los pueblos indios, 

tiene que ver con la existencia de situaciones muy complejas relacionadas con 

clertas practicas que se ejercen en el seno de algunas culturas y que pueden 

contrariar derechos humanos individuales. Nos referimos sobre todo a aquéllas 

practicas culturales que pueden atentar en contra de la vida de las personas, de 

su dignidad y de su libertad de pensamiento. 

Tal es el caso por ejemplo de las expulsiones provocadas por diferencias 

religiosas, actos discriminatorios y trato desigual en contra de mujeres y nifios, o 

aplicacién de medidas extremas como la ejecucién, por la comisién de un delito 

que resulte de particular gravedad y que amerite la pena de muerte de acuerdo 

con las normas existentes en el seno de la comunidad. 

  

cultural y universalismo ético” en ISONOMIA. Revista de Teoria y Filosofia del Derecho, Num 9, 

oct. 1998, ITAM, México, pp. 35-48. 
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5. Esta problematica no ha logrado resolverse, y si en cambio ha sido utilizada 

en muchas ocasiones como argumento de quienes desde ta dptica del poder han 

impedido el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios. Al respecto 

considero que fos tiempos cambian, que las culturas no son inmutables y que: 

Cada cultura comprende criterios de racionalidad internos por 
los que, sin abandonar los presupuestos de una determinada 

figura del mundo, pueden someterse a critica las creencias 

tedricas y valorativas vigentes y las formas de vida practicadas. 

Toda reforma radical se ha hecho en el seno de una cultura. 

(Luis Villoro, idem: 41) 

Lo anterior de manera alguna niega o puede negar el caracter universal de los 

derechos humanos, puesto que como hemos reiterado, “por ser inherentes a la 

condicién humana, e! caracter universal de los derechos humanos no admite 

dudas” (Pedro Nikken; 1998: 47) 

El debate sobre los derechos de los pueblos indios sigue abierto, el 

movimiento armado del EZLN forma parte de este proceso histérico por alcanzar 

“el derecho de los indios a tener derechos”: 

Durante los 500 afios de dominacién y opresién, los indigenas 
nunca dejaron de plantear sus reivindicaciones... En ocasiones 
sus formas de resistencia han sido pasivas y sus demandas 
inmediatas, pero los indios siempre han planteado reivindicaciones 

concretas y claras sobre un sinnimero de asuntos... Mas alla de 

las reivindicaciones particulares y concretas, han  surgido 

demandas generales, que... los unifican y que dan otigen a 

movilizaciones en torno a un problema prioritario como la lucha por 

la tierra, el reconocimiento a su cultura y respeto a sus tradiciones, 

la atencién de los gobiernos en relacién a los conflictos con los 

poderes locales, la represién, la impunidad y abuso por parte de 

caciques o autoridades, efc. A través de estas demandas y las 

acciones que emprenden, los pueblos indigenas se consolidan 

progresivamente como entidades colectivas en torno a la 
reivindicacién de sus demandas (Gloria Ramirez; 1999:3) 
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Finalmente resulta conveniente insistir en la idea de que en medio del actual 

debate, y a pesar de sus matices y diferencias, se ha generado un consenso en 

torno a la naturaleza de los derechos humanos, en el sentido de aceptar que: 

todos los derechos hurmanos son universales, indivisibles e 
interdependientes entre si, y que sin desconocer particularidades 
nacionaies o regionales y las distintos patrimonios culturales, los 
Estados tienen ef deber, sean cuales sean sus sistemas politicos, 

econémicos y culturales, de promover y proteger todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales (Declaracién 
adoptada en Viena el 25 de junio de 1993 por la 
ConferenciaMundial de Derechos Humanos, citada por Pedro 
Nikken; 1998:67) 

Siguiendo con Nikken, a esta condicién de los derechos humanos le 

acompafian otras tantas caracteristicas, entre ellas su trasnacionalidad, 

irreversibilidad y progresividad: 

La trasnacionalidad de los derechos humanos, consiste en el hecho de que si 

los derechos humanos son inherentes a la persona como tal, no dependen de la 

nacionalidad de ésta o del territorio en que se encuentren: los derechos humanos 

estan por encima del Estado y su soberania. 

La irreversibilidad de los derechos humanos se funda en la idea de que la 

dignidad humana no admite relativismos, de modo que seria inconcebible que lo 

que hoy se reconoce como un atributo inherente a la persona, mafiana pudiera 

dejar de serlo por una decisién gubernamental. 

Por su parte la progresividad consiste en el hecho de que siempre es posible 

extender el ambito de fa proteccién a derechos que anteriormente no gozaban de 

la misma. Es asf como han aparecido las sucesivas“generaciones “ de derechos 
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humanos y como se han multiplicado los medios para su proteccién. (Cfr. Pedro 

Nikken; idem) 

7. En Mexico una de las controversias fundamentales que han surgido con el 

movimiento armado en Chiapas’, se refiere a dos importantes temas que por sus 

consecuencias politicas y econémicas han originado una gran polémica nacional. 

Tales temas son el de la autodeterminacién y autonomia de los pueblos indios. 

La polémica se centra en varios frentes, uno de los cuales es el del propio 

concepto de “pueblo” 38 y en la negativa del Gobierno Mexicano de otorgar (en el 

marco del Derecho Internacional y de! derecho de autodeterminacién de los 

pueblos), este caracter a los grupos indigenas, bajo el supuesto argumento de 

que podria desencadenar un movimiento separatista o de lucha por la soberania 

politica y territorial. Sin embargo el argumento es falaz porque los propios pueblos 

indigenas de nuestro pais se autoidentifican y reconocen a si mismos en primer 

lugar como mexicanos y después como pertenecientes a sus etnias®?. 

En cuanto al sentido del concepto de autodeterminacién existen también 

variadas interpretaciones a las que se refiere R. Stavenhagen*? . Segtin este autor 

la autodeterminacion externa no significa necesariamente independencia politica; 

puede significar la negociacién en igualdad de circunstancias entre un pueblo y el 

estado al que se encuentra vinculado. También la autodeterminacion puede ser 

“interna”, relativa a la forma de organizacién politica y econdmica interna de un 

  

37 Que entre otras aportaciones logré la firma de las representaciones del Gobierno Federal y del 

EZLN en los Acuerdos de San Andrés en 1996, aunque hasta la fecha no se han concretado en la 

modificacién constitucional que requieren para su pleno reconocimiento. 

38 Al que ya nos hemos referido anteriormente. Cfr. Supra Paragrafo 2.2 

39 Sobre este tema abundamos en el Paragrafo 6.4 Cfr. Infra. 
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pueblo, sin que necesariamente sean afectadas las relaciones externas ya 

establecidas. “ Pero en el sentido que aqui se quiere dar al término, la libre 

determinacién puede ser vista como un proceso y como una red compleja de 

relaciones entre un pueblo y el estado en el cual éste se encuentra inscrito” (R. 

Stavenhagen; idem) 

8. Lo cierto es que el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos 

indios en México, ademas de constituir el resultado de la lucha y organizacién de 

las comunidades indigenas, sera producto de un didlogo intercultural igualitario, 

en el que los distintos polos (Estado Nacional y Pueblos Indios), se veran en la 

necesidad de ceder y de enriquecerse mutuamente, sobre la base de la autonomia 

de las etnias entendida, segtin Luis Villoro, como la capacidad de decisién y de 

control sobre su propia cultura. En este marco general del proceso cultural que 

implica el respeto a los derechos humanos de los pueblos indios, se ubica el 

estudio de coyuntura del conflicto bélico en Chiapas cuyo andlisis abordaremos en 

seguida. 

  

40 Cfr. Rodifo Stavenhagen “Los derechos indigenas. Algunos problemas conceptuales” lsonomia, 

op. cit. 
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SEGUNDA PARTE 

MOVIMIENTO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS EN LA COYUNTURA DEL 
ESTALLIDO Y EVOLUCION DEL CONFLICTO BELICO EN CHIAPAS 

En este apartado iniciamos el analisis de la coyuntura en que se inserta el 

conflicto bélico que da inicio el 10 de enero de 1994 en el Estado de Chiapas, 

encabezado por el Ejército Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN). 

El estudio de !a coyuntura que desarrollamos se realiza desde dos 

perspectivas tedricas principales, utilizadas comunmente en este tipo de analisis 

aunque no siempre en forma concurrente. Nos referimos, en primer término a la 

orientacién tradicional del andlisis de coyuntura, basada en el enfoque marxista, 

cuyo énfasis se coloca en las condiciones histéricas de largo plazo y en las 

condiciones de la estructura econdémica, que influyen en el estallido de los 

conflictos sociales, como expresiones de la lucha de clases. 

Asimismo aplicamos elementos de una propuesta metodoldgica 

desarrollada mas recientemente que incorpora el andlisis de coyuntura en una 

vision mas amplia de los movimientos sociales. En esta ultima perspectiva de 

analisis, la coyuntura es contemplada como un elemento fundamental en la 

evolucion de los movimientos sociales basada no sdélo en las "condiciones 

estructurales" sino especialmente en los procesos de socializaci6n e interiorizacion 

que en un momento dado generan la accion social y politica de los individuos 

participantes en un movimiento social. 
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CAPITULO 5. SURGIMIENTO DEL CONFLICTO 

De acuerdo con la tradicién de los estudios de coyuntura fundada en el 

marxismo, todo analisis de coyuntura requiere un examen cuidadoso de las 

condiciones econémicas, sociales y politicas en las que ocurre el fenédmeno 

estudiado. 

Siguiendo esta orientacién metodolégica, Herbert José de Souza formula 

una propuesta para la biisqueda de la “articulacion entre estructura y coyuntura", 

en virtud de que: 

».los acontecimientos, la accién desarrollada por los actores 
sociales, definiendo una coyuntura, no se da en el vaclo: esto 
tiene una relacién con la historia, con el pasado, con las relaciones 
sociales, econdémicas y politicas establecidas durante un proceso 
mas largo... 
A esto flamamos relacionar la coyuntura (los datos, los 
acontecimientos, los actores) a la estructura (José de Souza; 
1990:9) 

Desde esta perspectiva nos proponemos, en e! presente Capitulo, 

profundizar en el conjunto de condiciones estructurales previas al estatlido del 

conflicto bélico chiapaneco, sin perder de vista la problematica de los derechos 

humanos en la que hemos venido centrando nuestra atencion. 

5.1 Articulacién entre estructura y coyuntura. Condiciones 

econémicas en las que surge el conflicto 

Es comtin para quienes tenemos una formacién socioldgica, no estudiar a 

profundidad ta dimensi6n econdmica, aunque constantemente aludamos al famoso 

“contexto econédmico” para explicarnos las condiciones en que se insertan los 

fenédmenos sociales estudiados. 
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En el caso de la presente investigacién, consideramos de particular 

importancia para la comprension de la coyuntura analizada, incursionar en los 

procesos econémicos ligados a la estructura econémica mundial, previos al 

desencadenamiento de la rebelion encabezada por el EZLN. 

Un primer aspecto relevante para el tratamiento de este tema, es el que se 

refiere a la identificacion de los principales actores sociales del conflicto 

aglutinados en el Ejército Zapatista de Liberacién Nacional. 

Estos actores pertenecen en su mayoria al sector campesino, y ademas 

son miembros de varias de las etnias existentes en la regién. Con ello se 

enfrentan a una doble situacién de marginalidad; campesino e indigena: 

Su condicién social es la de un campesinado indigena, inmerso en 

el cuerpo de algunas sociedades latinoamericanas como 

estamento oprimido y sobrexplotado... Ademas de la condicién 

campesina, estan revestidos de una condicién étnica, (Darcy 
Ribeiro; 54 y 56) 

Esta condicién campesino-indigena, ha sido utilizada para socavar 

histéricamente sus derechos humanos econdmicos, sociales y culturales. 

El campesinado es una condicién humana de base socio-ecolégica, 

formado no solo de carencias, sino también de presencias: 

sobre todo de una presencia humana, de una singularidad e 
identidad que en ellos es perentoria y que en los demas -en todos 

nosotros- se ha desvanecido... El campesino... es el que tiene algo 

en comtin, algo antiguo, algo asi como una tradicion cambiante, 

pero continua, un género de vida propio largamente conservado, - 

un estilo peculiar de cultura que lo hace identificable con cualquier 

otro campesino del mundo entero -a pesar de todas las diferencias 

de caracter étnico-cultural- y que lo opone a los no campesinos 

como urbanos, pastores 0 guerreros de cualquier lugar y cualquier 

época. (Idem: 43) 

El campesino se identifica como una forma de vida, vinculada secularmente 

a un territorio del que se ha apropiado fisica y simbdlicamente, y del cual depende 

substancialmente su cultura e identidad. 
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La condicién de campesino se relaciona muy frecuentemente con 

singularidades étnicas que aun persisten en el territorio mundial, a pesar de que 

en los Ultimos siglos la humanidad ha incurrido en un largo proceso etnocida con 

diversas caras y estrategias, provocando la reduccién de miles de etnias, a menos 

de dos mil en todo el planeta: "Por momentos parecia que se borrarian todas las 

caras de lo humano para dejar florecér Unicamente las blancas, europeas y 

cristianas" (idem: 45) 

Las etnias que ain sobreviven han debido resistir ante este proceso 

“civilizador", pero ademas, en su condicién de campesinos se han enfrentado a los 

embates de la economia mundial, que en las Ultimas décadas ha provocado un 

ciclo de “descampenizacién"1. 

En esta situacién, pero en el nivel mas bajo de la escala social, se 

encuentran los indigenas-campesinos del Estado de Chiapas, quienes al igual que 

muchas otras etnias cde nuestro pais, del Continente y del mundo entero, han sido 

brutalmente agredidos en su doble condicién: étnica y campesina. Enseguida 

atenderemos particularmente lo relativo a las condiciones econdémicas del 

campesinado, y el proceso de descampenizacién al que hemos hecho referencia. 

La Economia de la Posguerra. 

El perfode de posguerra representé una fase de auge del capitalismo 

» mundial basado en el régimen de acumulaci6n fordista sustentado a su vez en el 

desarrollo de las cadenas productivas: mecanizaci6n, disminucién de los tiempos 

muertos e intensificacién de la fuerza laboral. 

El nuevo orden mundial avanza en funcién de la hegemonia politica y 

agroalimentaria de los Estados Unidos: 

1 Con este término se refieren algunos especialistas al proceso vivido por los campesinos que, 
ante la crisis de la agroindustria se vieron obligados a abandonar el campo y emplearse o 
subemplearse en otras areas del mercado de trabajo, perdiendo su identidad de campesinos. 
Aunque quizas un término mas adecuado podria ser el de descampesinizacién. 
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De 1945 a 1971, los acuerdos de Bretton Woods y el 

GATT...establecieron las normas del orden econdémico de la 

posquerra. El acuerdo de Yalta y la reconstruccién de Europa y 

Japon, con la proteccion de Estados Unidos, crearon las 

condiciones politicas para el notable crecimiento industrial de los 

tres centros de poder econdmico y politico mundial. Asimismo...los 

paises del Norte desplazaron gradualmente a sus competidores 

del Sur en tos mercados mundiales de productos de zonas 

templadas. También penetraron en las economias tropicales, 

desplazando sus productos autoctonos y erosionando sus 

exportaciones. (Luis Llambf;1990:261) 

Los acuerdos internacionales de Bretton Woods firmados por 44 Estados en 

1944, que llevaron a la creacién del FMI y del Banco Mundial (1944), y el GATT 

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,1947), representan la 

redefinicién de las reglas del juego en el Ambito mundial y operan como elementos 

para ta institucionalizacién de la economia, a través de: El cambio del patron dolar, 

sustituyendo al oro. La definicién de paridades fijas y los acuerdos arancelarios. 

Con estas condiciones, se garantiz6 el reparte del mundo entre los tres 

centros mundiales de poder econdmico? Estados Unidos, Europa y Japén, con 

jugosas ganancias en especial para Ja economia norteamericana que ya para 

entonces se perfilaba como la mayor exportadora mundial de trigo y soya, e 

importante vendedora de carnes y materias primas agroindustriales. 

La agroindustria en América Latina. 

A fa luz de la reordenacién econdémico-politica de la posguerra, y como 

parte sustancial de este proceso, la agroindustria presento profundas 

transformaciones en el ambito mundial. 

Particularmente en América Latina, durante la década de los cincuenta, la 

estructura productiva estaba formada por: cereales, carne, frutas y vegetales, 

destinados al mercado interno. En tanto que el café, tabaco y el algodén, se 

  

2 Los paises que exigian ta multilaterizacion de los intercambios comerciales, eran los 

que mas medidas proteccionistas se aplicaban a si mismos. 
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destinaban a la exportacién y lograban aportar el 69.37% del valor de las 

exportaciones totales. (Blanca Rubio; 1996) 

América Latina ocupaba en esta década el segundo lugar en el valor de las 

exportaciones con un 10.9%, por debajo de los Estados Unidos que alcanzaba el 

16.9%, y muy por encima de Alemania que captaba el 3.2%. 

En menos de tres décadas se genera una via extensiva de la economia 

agricola que incluye tanto la extensién de la superficie cultivada? como las 

telaciones capitalistas, ya que el mercado interno (mercantilizaci6n de la 

produccién) llegé a cubrir buena parte de la region. 

No obstante, esta via extensiva propicia una acumulacién diferenciada de 

capital, en favor de las explotaciones privadas de mas de 5 hectdreas, lo que 

puede ilustrarse con el caso de México, de acuerdo con datos proporcionados por 

Michel Gutelman4. 

3 Cerca de 40 millones de hectéreas fueron abiertas al cultivo en A.L., durante los afios 1950 a 
1976. 

4 Cir. Michel Gutelman. Capitalismo y reforma agraria en México,Era,1974,9,.188. 
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EVOLUCION DE LA MASA TOTAL DE CAPITAL EN AMBOS SECTORES 
DE LA PROPIEDAD PRIVADA 
(EN MILLONES DE PESOS) 

  

  

Afios Explotaciones Explotaciones de = Para comparar 

de mas de 5 has. menos de 5 has. Sector ejidal 

Num. Absoluto % Num. Absoluto % Total % 

1940 2,141 43 748 #15 42 100 

1950 16,089 59 1,293 5 36 100 

1960 55,401 63 3,748 4 33 100 

  

Esta tendencia nos muestra el declive de la pequefia explotacién privada y del ejido, 

frente a la explotacién "grande". 

Continuando con Gutelman, entre 1940 y 1960, la masa global de las 

inversiones en el sector ejidal se multiplicd por 19, mientras la categoria de las 

"grandes" explotaciones privadas se multiplicaba por 25, mostrando una 

transferencia en la acumulacion de capital de dos sectores (minifundio y ejido), en 

favor de los latifundios. 

Lo anterior nos indica que, si bien ef proceso econdmico de la posguerra 

favorece el desarrollo de la via campesina al colocar a los sectores campesinos 

en un lugar estratégico para la economia mundial, también ocurre que este sector 

es subordinado a partir del intercambio desigual y de la acumulacion diferenciada, 

segin se trate de campesinos minifundistas, ejidatarios o de latifundistas 

(burguesia rural). Amén de los procesos de transferencia con los cuales comienza 

a perder terreno la agricultura en favor de la produccién industrial; en el conjunto 

de la economia, y hacia el exterior. A este respecto, en México durante los afios 

cincuenta "...mas de una quinta parte del excedente nacional disponible en 
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términos de valor agregado, para fines de acumulacién y consumo en el conjunto 

de !a economia era aportado por el sector agropecuario" (Sergio de la Pefia; 1989: 

240} 

En consecuencia, durante esta etapa el desarrollo industrial estuvo 

financiado por la agricultura, pero sin generar a su vez procesos estructurales que 

permitieran retribuir al desarrollo de la produccién agricola. 

Un dato mas que confirma esta tendencia consiste en que entre 1950 y 

1960 los recursos captados en la agricultura por el sistema bancario ascendian a 

67,985 millones de pesos y los recursos canalizados hacia ella a 39,224 millones 

de pesos (Gutelman; op. cit:225) 

No obstante, el desarrollo de la via campesina durante la posguerra 

permiti6 a los paises Latinoamericanos una recuperacion de la produccién que 

incrementé las exportaciones agricolas y arrojé avances considerables en el nivel 

de la produccion destinada al consumo interno. En fin, la agricultura provela 

divisas, fuerza de trabajo y alimentos baratos para la poblacién (Blanca 

Rubio; 1996) 

En el Ambito mundial ta via campesina se desarrolla en funcidn del papel 

estratégico que guarda la agricultura como proveedora de materia prima para ja 

industria y desde luego como proveedora de alimentos. 

Condiciones sociales y politicas. , 

En el terreno politico, el ambiente de la posguerra esta comandado por la 

consolidacién del llamado Estado de Bienestar que asume diferentes formas en 

el territorio mundial. 

En América Latina, segin afirma Agustin Cueva, es en Uruguay en donde 

presenta su faceta de mas desarrollo debido a que "...la particular coyuntura 
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econdmica de la posguerra permite atenuar las contradicciones, robusteciendo las 

posibilidades de accién del estado benefactor" (A.Cueva;1977:208) 

En Argentina, Brasil y México, este modelo se presenta en forma de 

Estado Populista, que en principio: 

..no es mas que el estado capitalista moderno (que) adquiere 

caracteristicas especificas al amparo de fa coyuntura internacional 

de 1945-55, que le permite desarrollar una dimension “arbitral” y 

"benefactora", “antioligarquica” y "nacionalista",... (con la que} 

impulsa un proyecto de industrializacién que se desarrolia en esta 

fase ampliando el empleo y elevando los salarios reales. (A.Cueva 

idem;209) 

Por su parte, en México el Estado Populista durante esta fase concentra 

buena parte de su atencién hacia el sector campesino “hijo favorito del régimen", 

realizando una Reforma Agraria basada en el reparto de tierras. Seglin R. Bartra, 

durante este periodo el campesinado llego a ser Ja clase mas numerosa; sin 

embargo, en cuanto a la famosa Reforma Agraria, y al futuro del sector 

campesino, dice e! propio Bartra que el campesinado tenia la batalla perdida de 

antemano, y que: “Hoy en dia, con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, 

podemos explicarnos las razones politicas y econdmicas de la reforma agraria: fue 

la transformacion necesaria para permitir que el capitalismo echara profundas 

raices en el campo” (R.Bartra,1982;115) 

En consecuencia, la reforma agraria comandada por e! gobierno populista 

de Lazaro Cardenas, tuvo como verdadero sentido histérico, la busqueda del 

desarrollo capitalista moderno del agro mexicano: 

..su trascendencia consiste en haber sido el eje de la 

profunda transformacion de la sociedad para lograr los objetivos 

capitalistas de la revolucién mexicana. Se constituyé asi (la 

reforma agraria cardenista) en parte del crecimiento para él 

desarrollo industrial y para transformar a la sociedad, que aun 

hacia 1940 era predominantemente agraria, en una sociedad 

urbana. Esto cred numerosas contradicciones que persisten hasta 

la actualidad. (S.de la Pefia; op.cit:7) 
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Las transformaciones ocurridas, tanto en el campo mexicano como en 

buena parte de los paises latinoamericanos fueron dirigidas hacia un “capitalismo 

moderno", bajo el! madelo de acumulacién fordista, y desde la perspectiva del 

liberalismo keynesiano que salié triunfante de la Segunda Guerra Mundial, segtin 

el cual, los procesos econdmicos habrian de ser dirigidos y controlados por el 

WELFARE STATE. 

Sin embargo, el relativo allvio que consiguiéd el sector campesino durante 

esta fase del desarrollo capitalista no resolvio de fondo el problema de la 

agricultura latinoamericana, ni mucho menos del sector; razon por la cual se 

explica la efervescencia de movimientos campesinos en toda la regidn, 

demandando del Estado: la dotacién de tierras fértiles, la apertura de créditos, 

sistemas de riego, maquinaria y semillas mejoradas, entre otras exigencias: 

Las luchas rurales de finales de la década de los cincuenta y la de 
los sesenta, redimensionaron fa cuestién agraria y la colocaron en 
el centro del debate nacional, convirtiéndola en la piedra de toque 
de las pollticas de! gobierno. (J.Moguel,T.8; 1990:219) 

Ligado al papel estratégico que en esa fase del capitalismo tuvo la 

agricultura en la economia mundial se abrid un contexto favorable para los 

movimientos reivindicatlvos campesinos, que lograban arrancar a los 

gobiernos latinoamericanos (Estado Benefactor), parte de sus demandas, aunque 

por desgracia, los problemas estructurales no fueron resueltos en la mayorla de 

los paises, incluyendo por supuesto a nuestro pais. 

El caracter de las demandas campesinas sintetizado en la lucha por la 

tierra, correspondié en esencia a reivindicaciones econdémicas, y al justo reclamo 

del sector mas empobrecido por incorporarse al proceso de producci6n y gozar de 

una situacién de bienestar. Aspectos que constituyen parte fundamental de los 

Derechos Humanos reconocidos en la propia Declaracién Universal, y que el 

Estado tendria la obligacién de garantizar. Sin embargo, las pocas conquistas de 
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los movimientos campesinos durante esta fase, debieron ser producto de arduas 

batailas del campesinado, que costaron e! encarcelamiento de muchos de ellos ¢ 

incluso la desaparicién y asesinato de muchos mas, a lo largo y ancho de América 

Latina. 

La Crisis de Fase del Capitalismo Mundial. 

Pasada la euforia del periodo de posguerra, hacia finales de la década de 

los afios sesentas y principios de !os setentas, se inicia el declive del modelo de 

acumulacién fordista y de fa orientacién productivista del mismo, en favor de un 

nuevo orden econdémico mundial, caracterizado como un capitalismo informatico y 

global, basado en el capital financiero por encima del productivo. 

A fines de! decenio de los sesenta la economia mundial inicia un largo 

periodo de reestructuracién. Las tendencias que la caracterizan desde el término 

de la segunda guerra mundial comienzan a desaparecer; la moneda dominante, el 

dolar pierde paulatinamente su poder; la economia central, Estados Unidos, tiene 

menor dinamismo; las empresas transnacionales (ET) estadounidenses, ceden 

posiciones en el mercado mundial y tienden a concentrarse en su propio espacio 

geografico. Ei ciclo de la economifa-mundo centrado en [a economia 

estadounidense comienza a diluirse progresivamente. 

El impacto de la crisis es profundo y generalizada, llegando a afectar 

incluso a los paises industrializados, tanto en su producto interno bruto, como en 

el ingreso "per capita" § 

  

5 Al respecto resultan interesantes los datos proporcionados por José Cazar y Jaime Ros, 

acerca de! Producto Interno Bruto y del Producto Nacional Bruto per capita, en los paises 

industnalizados con economia de mercado, y en los paises en desarrollo 

(subdesarrollados), entre los afios de 1965 a 1985. Por ejemplo, en 1985 se observa que 

en los primeros, el PIB fue de 2%, mientras que en fos segundos, en este mismo afio fue 

de 4.3%. CfrJosé I. Casar y Jaime Ros “Una vision de conjunto" en Carlos 

Tello(coordinador) México, Informe sobre la crisis, UNAM,1989. 
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La crisis mundial declarada en los primeros afios de la década de los 

setenta, se recrudece hacia los ochenta en América Latina, como resultado de al 

menos cuatro procesos resefiados por Blanca Rubio: 

1. La crisis econdmica general que azotdé al continente a partir de 
1982, conocida como crisis de la deuda 

2. La politica neoliberal generalizaca en la regién 

3. El proceso de centralizacién regional de la produccién 
alimentaria en los paises desarrollados, y 

4. El declive de los precios internacionales de las materias primas 
que caracterizé la déecada de los ochenta. (B.Rubio;op cif.: 210) 

Este proceso da por resultado lo que se denomina la “crisis de fase del 

capital" con efectos particularmente perniciosos en fas economlas 

latinoamericanas debido a la notoria elevacién de las tasas de interés que 

colocaron a los palses de la regién (Latinoamérica), entre los mas endeudados del 

mundo, y a sus gobiernos en eternos negociadores de una deuda practicamente 

impagable. 

Asi, el pago de la deuda externa se erigid desde los afios ochenta en el 

elemento fundamental de la conduccién de las economias de la regién a costa de 

fa marginacién econdmica y social de las mayorias latinoamericanas a través 

de programas de ajuste con definido sello antinacional y antipopular: 

En la crisis ciclica de los 80, América Latina recibe el impacto 
conjunto de la crisis financiera, ta restricci6n del crédito, el 
aumento de las tasas de interés, el retiro de capitales y las 
mayores remesas de las E.T, factores que precipitan la “crisis de 
la deuda", y de modo general de la balanza de pagos. (Pedro 
Vuskovic;1990:28-29) 

La crisis de fase del capital, descrita lineas arriba, genera una crisis 

agricola mundial. De hecho se establece una especie de circulo vicioso en el 

cual, al agotarse el modelo de acumulacién fordista la agricultura pierde relevancia 

como base material del desarrollo industrial, pero a su vez al declinar la 
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producci6n agricola la economia capitalista busca recuperarse a través de formas 

substitutivas de insumos para la industria, haciendo uso de los adelantos 

tecnoldgicos resultado de la “Tercera revolucién tecnoldgica"® con lo que se 

produce inevitablemente la crisis agricola en sus dos vertientes: como base 

material de fa industria, al convertirse en una rama marginal de la producci6n en el 

4mbito mundial, y como Via de desarrollo econdmico y por tanto, como forma de 

explotacién del capital sobre los campesinos, provocada por ta discordancia entre 

esta forma de explotacién y e! nuevo orden econdmico internacional. 

La crisis de la via campesina arroja un saldo de millones de campesinos en 

América Latina que en el lapso de solo dos décadas (1970-90), pierden su 

identidad econémica como sector productivo y pasan a engrosar las filas de 

los también millones de marginados del tercer mundo, afectados a su vez por una 

profunda crisis alimentaria producida por los grandes bloques econdmicos como 

estrategia politica para mantener la hegemonia mundial. 

5.2 Neoliberalismo y crisis agricola en América Latina 

La marginacion productiva de los paises subdesarroliados y su exclusién 

del mercado mundial, provocada por la crisis de fase, repercute definitivamente en 

un proceso de descampenizacion que se anuncia dramaticamente hacia finales 

de los sesenta con la caida de los precios de granos basicos en el ambito mundial, 

ahondando en la ya de por si precaria condicion econémica de los campesinos 

pobres. 

  

6 A la segunda revolucién tecnolégica, representada por la microelectrénica, se agrega la 

revolucion de la microbiologia y su resultante, ta ingenieria genética, que permite al 

hombre intervenir con efectividad y penetracién cada vez mayores en las leyes del 

desarrollo de la naturaleza organica. En efecto, la ingenieria genetica "permite cambiar el 

cédigo genético innato de Jas plantas y los animales” e incluso crear “deliberadamente 

nuevos cédigos". Y todavia, como tercer elemento, la revolucién en el suministro de 

energia, sustituyendo las fuentes actuales por “fuentes nuevas, mas poderosas y 

practicamente inagotables”: solar, geotérmica, de las mareas, del agua y el viento, pero 

sobre todo nuclear, (Pedro Vuskovic; op.cit:37) 
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Los campesinos pobres productores de maiz, frijol y café, 
resintieron ja ruptura de su unidad productiva ante la caida de los 
precios; abandonaron el cultivo, perdieron sus tierras, se vieron 
obligados a emplearse como empleados del campo o la ciudad 
para sobrevivir. En un sentido estricto sufrieron un proceso de 
descampenizacién que los fue transformando gradualmente en 
Jornaleros (B.Rubio, T.8;273) 

De esta forma, su derecho al trabajo, a la tierra, y en general a gozar de 

una situacién de bienestar que le permifiera reivindicar su condicién humana fue 

canjeado primero, por un cumulo de promesas gubernamentales del alin "Estado 

de Bienestar" propias del dogmatismo clasico. Pero después, en plena crisis 

econdmica y como producto de la politica neoliberal impuesta a los paises 

subdesarrollados sus derechos fueron cambiados por drasticas formulas de ajuste, 

que contenian toda suerte de medidas represivas en contra de un sector que ya 

no significaba en términos productivos un factor estratégico. 

Todo elto poniendo en evidencia que el neoliberalismo como férmula de 

refuncionalizacién del capitalismo constituye en sentido estricto un modelo 

antinacional y antipopular. 

El FMI! simboliza lo que de modo géneral puede considerarse tanto la 

interpretacién de la crisis econdmica, como las formulas para contrarrestarla, 

ofrecidas por el pensamiento "neoliberal": 

El principal componente del exceso de gasto seria - seguin el 
FMI- el realizado por el Estado y sus instituciones; por lo tanto, se 
requiere una politica que lo reduzca y que expanda la 
recaudacién...con vistas a "sanear el déficit fiscal’. A iguales 
propésitos contribuiria la reducci6n de la expansién monetaria y 
dei crédito, a la vez que el aumento de las tasas de interés daria 
incentivos al ahorro y evitaria distorsiones inflacionarias que 
repercuten sobre la balanza de pagos. Por su parte, una politica 
salarial restrictiva ayudaria a contraer el consumo privado; 
diversos instrumentos de politica deberian favorecer la expansién 
de las exportaciones, incluida la eliminacién de controles sobre el 
comercio y el sostenimiento de tasas de cambio "reales", mediante 
la devaluacién o la liberacién del control cambiario y deberian 
impulsarse unos “cambios estructurales" que reduzcan la 
participacion del Estado en favor de la iniciativa privada nacional y 
extranjera. (P.Vuskovic, op.cit.27) 
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En esta larga cita se manifiestan las formulas impuestas por el FMI para la 

    “galida de la crisis"; que en sintesis implicd: 

La aniquilacién del Estado Benefactor propio del liberalismo Keynesiano 

triunfante de la posguerra, en favor de un orden econdmico mundial comandado 

por el capital financiero supranacional, restando terreno a los Estados Nacionales, 

especialmente de los paises gubdesarrollados. Pero mas grave atin; la 

multiplicacién por millones de los seres humanos marginados de la produccién y 

consecuentemente de las minimas condiciones para garantizar una vida digna. 

En el sector agroalimentario, la crisis de fase del capital, cuyo fin no se ve 

llegar? ha provocado un proceso de descampenizacién, en el sentido de marginar 

la produccién agricola y obligar a buena parte del sector campesino a emplearse 

en actividades “alternativas" dejando en el mejor de los casos la produccion 

agricola reducida a incipientes formas de autoconsumo. 

Esta situacion, ya de suyo grave para los sectores medios de campesinos, 

se complica atin mas en el caso de los sectores mas pobres y marginados como 

es el caso de los grupos étnicos de todo nuestro pais, y especialmente del sur y 

sureste quienes ancestralmente han vivido en condiciones precarias. 

  

7 Aunque existe por cierto una “visién optimista" del momento actual, compartida por 

algunos economistas, entre los que destacan Blanca Rubio y Alejandro Dabat, que 

sostienen que la crisis de Fase del Capital esta llegando a su fin. Segiin afirman estos 

autores, en el sector agroalimentario los signos que anuncian la salida de Ja crisis son, 

entre otros: ta firma de los acuerdos de la Ronda de Uruguay en diciembre de 1993, que 

apuntan hacia la reduccidn de los subsidios en los paises desarrollados, y con ello, de la 

produccién excedentaria que prevalecié durante los afios ochenta; la implantacion de la 

nueva PAC Europea que ha generado la disminucién de la produccién de alimentos y el 

aumento de los precios internacionales; el aumento de los precios de los cereales a partir 

de 1993; la baja en la importacion de alimentos por parte de los paises subdesarrollados. 

Cfr. Blanca Rubio, Ponencia, 1996. 
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5.3. Movimiento Indigena-Campesino en Chiapas 

El estado de Chiapas® tiene una extensién de 75 mil 634 Km2, que 

corresponden al 3.8% del territorio nacional. El 67.11% de la tierra total se ocupa 

en actividades agropecuarias; no obstante, existe una marcada desigualdad en la 

distribuci6n de la tierra, y un rezago agrario ancestral, debido a que ‘La 

distribucion de la tierra se dio materialmente a través de usurpacién, uso de la 

fuerza y despojo de las propiedades campesinas, aunado todo esto a la emision 

de leyes encaminadas al fortalecimiento de la finca” (Patricia J.Gémez;1994: 41) 

Para 1992, poco mas de 6,000 familias ganaderas detentan mas de 3 

millones de hectdreas (casi e! 50% del total de la superficie del estado); mientras 

que una cantidad similar de hectareas, aunque no de la misma calidad de tierra, 

las poseen 200,000 ejidatarios y comuneros. A estas cifras deberan agregarse los 

miles de campesinos sin tierra, avecindados y jornaleros. 

La actividad agricola se concentra en la produccién de café, maiz, cacao y 

frutas tropicales, aunque evidentemente {fa produccién cafetalera ocupaba para 

este perlodo la mas importante actividad, por lo que Ja cafda internacional de los 

precios del café en 1989, impacta profundamente la estructura econdémica de la 

regién, ademas: 

Durante afios, cuatro fueron los productos mas importantes 
generados en ja region: la madera, el café, el ganado y el matz. 
Los ingresos provenientes de estas actividades se han deteriorado 
drasticamente. La veda forestal decretada en 1989 quité a los 
habitantes de la regién una fuente de ingresos. La calda 
internacional de los precios del café, de 120-140 ddlares las 100 
libras en 1989, hasta un promedio de 60-70 ddlares, y la politica 
macroeconémica redujeron en cinco afios los ingresos de los 
productores en un 65 por ciento; El retiro del Instituto Mexicano del 
Café (Inmecafé) desmantelé en varias regiones canales de 
comercializacién y asistencia técnica. La crisis de rentabilidad de 
la ganaderia golped adicionalmente a la regién. El deterioro de la 

8 Puede consultarse el Anexo 1, en ef que Incluimos mayor informacion sobre las condiciones 
acondmicas del Estado de Chiapas. 
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productividad del maiz... redujo el acceso a comestibles. 

(Hernandez Navarro; 1994:23) 

Ante este panorama resulta por demas explicable el advenimiento de 

importantes movimientos campesinos en la regién al menos desde la década de 

los setentas coincidiendo desde luego con la crisis de fase, a la que nos hemos 

referido extensamente: 

Lo insostenible de la situacion de desigualdad e injusticia social se 

evidencié en el estallido de violencia de la década de 1970. 

Los campesinos comenzaron a manifestarse y a_protestar 

abiertamente, y a usar la misma estrategia que antes utilizaron en 

contra de ellos los ganaderos, esto es, la toma de tierras. 

Por lo desorganizado, localista y aislado de las protestas, éstas 

fueron resueltas por parte del gobierno con Ja represién brutal y 

abierta: ejército, policia y guardias blancas se dedicaban a asaltar 

y quemar pueblos, a matar lideres agraristas y a sacar a la gente 

de las tierras ocupadas. Esto es lo que Thomas Benjamin llama el 

"nopulismo sangriento” de los gobernadores Jorge de la Vega 

Dominguez (1976-78), Salomon Gonzdlez Blanco (1978-80) y 

Juan Sabines Gutiérrez (1980-82). (Escalante Gonzalbo; 1995: 16) 

La situacién en Chiapas se agrava desde finales de la década de los 

ochentas por la feroz lucha que se libra entre dos sectores econdmicos poderosos: 

fa oligarquia terrateniente que comienza a ser desplazada de Ja toma de 

decisiones y de! control politico de !a regién; en contra de Jos comerciantes y 

agroindustriales “modernizantes” quienes por su parte empiezan a tener fuerte 

injerencia econémica y politica: 

E! movimiento campesino se enfrenta a uno y otro sector, ya que 

sus luchas son por Ia tierra y por una comercializaci6n justa de sus 

productos... Sin embargo los diferentes grupos campesinos 

permanecen restringidos a cuestiones meramente locales y 

coyunturales, nunca logran una proyeccion o una unidad 

nacional... 
Las organizaciones dispersas no logran siquiera que el problema 

sea conocido en un ambito mas amplio ni tampoco presionan 

suficientemente para lograr apoyo del centro o de sectores 

amplios del movimiento campesino nacional... (idem:23-24} 

Debido a esto, el avance de los movimientos indigenas campesinos en el 

Estado durante las dos ultimas décadas tuvo poca eficacia, provocada por factores 
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inherentes at propio movimiento entre los que destacan; los desacuerdos en 

cuanto al caracter de las demandas; la débil articulacién interna o ausencia de 

ella; la falta de identidad y definicién en cuanto al “enemigo", el localismo y escasa 

proyeccién nacional. 

En cuanto a factores externos hemos abundado en el recrudecimiento de la 

represi6n provocada por la crisis de fase, y los mecanismos impuestos a los 

Estados Nacionales para la salida de la misma por via del modelo econdmico- 

politico neoliberal, que comenzé a aplicarse en México bajo el sexenio de Miguel 

de la Madrid (1983-88), y que tuvo su mas abierta expresién durante el régimen 

del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-94). 

Con todo, es en este periodo también en el que se constituyen las 

organizaciones campesinas independientes de mayor relevancia en el Estado de 

Chiapas, y se llevan a cabo las rebellones mas importantes, después de los 

movimientos indigenas _histéricos: 1712 (sublevacién de Cancuc), 1848 

(mov.tzeltal de Chilén), y de 1868-69 (Paraje Tzajaljemel de San Juan Chamula)? 

En 1974 se realiza en San Cristébal de las Casas, el Primer Congreso 

Indigena, convacado por el entonces gobernador Manuel Velazco Suarez, quien 

nunca imaginé cuales serfan los resultados del mismo. También participé en la 

organizacién de este Congreso la Didcesis de San Cristobal, encabezada por el 

Obispo Samuel Rulz: 

A_ este encuentro asistieron totziles, tzeltales, choles y 
tojolabales... se decidié la deposicién de las autoridades ejidales 
conservadoras, la participacién colectiva en la lucha por las 
demandas de varios ejidos, la formacién de cooperativas y, como 
“aye la invasién de latifundios. (Escatante Gonzalbo; op. 
cit. 17 

9 Para una andllsis de estos movimientos puede consultarse, entre otros autores: Antonio Garcla 
de Leén. Resistencla y Utopia, Tomo |, Era, México, 1985. También Henri Favre. Cambio y 
continuidad entre los Mayas, INI, México, 1984, y Maria Consuelo Mejia y Sergio Sarmiento. La 
lucha indigena: un reto a la ortodoxla, Sigio XXI-UNAM, 1987. 
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Este evento abre también el camino para el desarrollo de distintas 

organizaciones y movimientos que se suceden en Chiapas, hasta el estatlido del 

movimiento del EZLN en 1994. 

Entre las muchas organizaciones que surgen durante este periodo, 

destacan las siguientes: Alianza Campesina 10 de abril, en 1976 ({coptada 

posteriormente por el gobierno, a través de su lider German Jiménez); Central 

Independiente de Obreros y Campesinos, CIOAG, a la que se unieron 37 ejidos de 

Simojovel y un Sindicato de peones acasillados de 22 fincas; La Union de 

Uniones en Las Margaritas; Ejidos Lucha Campesina en Motozintla con 160 

comunidades; Quiptik Ta Lecubtesel (Unidos por nuestra propia fuerza) con 85 

comunidades de Chilén; en 1978 Linea Proletaria, conocida también como Los 

Nortefios; en 1979 la Organizacion Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), y en 

4980 la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CENPA), que a decir de Daniel 

Camacho, ha mantenido en sus Congresos y accién politica la demanda por la 

tierra como su principal preocupacion, y especialmente en su V Congreso 

realizado en la comunidad tzotzil de Venustiano Carranza en 1982, en cuya 

declaracién de principios aparece como aspecto relevante la lucha para recuperar 

la tierra del campesinado pobre y liquidar el latifundismo. (Daniel 

Camacho;1995:131) 

A lo largo de estas dos décadas el movimiento campesino cobrdé cientos de 

victimas a manos del Ejército Federal y de los guardias blancas, de las cuales se 

reporta sélo durante la administracin de Absalon Castellanos Dominguez, una 

cantidad de 380 campesinos chiapanecos asesinados. Pero también 

Sin embargo, contra viento y marea, la movilizacién indigena y 

campesina se ha mantenido en ascenso dando lugar a acciones 

importantes como la toma de instalaciones municipaies, las invasiones 

de predios y las continuas marchas y manifestaciones a lo largo de toda 

la geografia chiapaneca. Acciones éstas que constituyen sin duda 

alguna, importantes antecedentes inmediatos en el aprendizaje, 
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cohesién y convencimiento de la poblacién de la zona de los Altos hacia 
la opcién armada como tnica via posible ante fa cerrazén 
gubernamental hacia sus demandas (Jorge Gonzaélez;1994:3) 

Finalmente, el 12 de octubre de 1992 en el marco de la conmemoracién de 

los 500 afios de resistencia, se realiz6 en San Crist6bal de las Casas una magna 

concentracién de miles de indigenas pertenecientes a las diversas etnias, que 

tomaron las calles y derrumbaron y destruyeron el simbolo de jos antiguos 

conquistadores: la estatua de Diego Mazariegos. 

Este acontecimiento puede ser interpretado como el inicio de una nueva 

etapa en la que los movimientos indigena-campesinos, transitan de una secular 

resistencia "pasiva" y relativamente desorganizada, hacia formas de organizacién 

mas avanzadas que facilitan la accién beligerante. 

Hasta aqui hemos tratado en términos generales algunos rasgos 

econdmicos y politicos del panorama mundial, nacional y regional, en los que se 

inscribe el estallido del movimiento armado en el Estado de Chiapas en enero de 

1994, y sin los cuales dificiimente podriamos explicar el surgimiento y desarrollo 

de este movimiento social. 

Siguiendo con el andlisis de la coyuntura consideramos conveniente incluir 

una revisisn de los escenarios propios del conflicto, y los principales 

acontecimientos que marcaron el inicio del movimiento. 

114



5.4 Los escenarios del conflicto: internacional, nacional y estatal 

En el complejo escenario que caracteriza el inicio de la rebelién en Chiapas, 

destacan las condiciones presentes en los ambitos, mundial, nacional y regional, 

en que ocurre este evento. 

En el terreno internacional una caracteristica importante consiste en la 

busqueda dei reposicionamiento del capital financiero proveniente de las 

Empresas Trasnacionales, ante fa crisis de fase del capital que se encuentra en 

una de sus etapas mas cruentas. La batalla por el control mundial de! mercado 

obliga a que los Estados Unidos vuelvan sus ojos hacia los mercados emergentes 

de América Latina y particularmente hacia México. 

En este contexto se inician hacia finales de 1990, las negociaciones 

relativas al Tratado de Libre Comercio de América de! Norte cuyos principales 

protagonistas seran Los Estados Unidos, Canada y México. 

El debate sobre el Tratado de Libre Comercio que involucra a 

nuestro pais con Estados Unidos y Canada, se abrié a partir del 

anuncio formal de esa posibilidad a fines de 1990. Luego, la 

decision del Congreso estadounidense para otorgar el fast track, la 

Ultima semana de mayo de 1991, fue una suerte de banderazo 

para que arrancaran no sdlo las negociaciones entre gobiernos 

sino, de forma paralela a ellas, la expresion de inquietudes, dudas 

y definiciones por parte de los interesados 0 posibles involucrados 

én las consecuencias del Tratado. (Pablo Pascual; 1993:15) 

Después de un largo proceso de negociaciones (1991-1993), finaimente se 

acuerda dicho Tratado para entrar en vigor el 10 de enero de 1994, anunciando 

con ello el supuesto ingreso de México al “Primer Mundo”. 

La firma del Tratado constituye un importante acontecimiento que articula e! 

escenario nacional con el internacional, porque requirid que México se cifiera 

previamente a una severa politica de ajustes en materia econdmica y social. 

El sector campesino fue parte de estos ajustes preparatorios de la firma del 

TLC, especificamente en lo relativo a la tenencia de la tierra, y a sus formas de 
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organizacién comunal que se vieron afectadas cualitativamente con la 

modificacién al Art. 27 Constitucional. Esta reforma ordena la desaparicién del 

ejido en favor de la propiedad privada, y “puesto que ya no hay mas tierras que 

repartir", decreta el Término del reparto agrario: 

Las reformas al Art. 27 encontrarian su mayor resistencia en 
las organizaciones campesinas independientes; sin embargo, las 
estructuras tradicionales (las del corporativismo, los caciques 
locales, la corrupcién y la ineficiencia) facilitaron la desarticulacién 
de esa resistencia para abrir paso al nuevo proyecto en el que 
quizA esas mismas estructuras carezcan de lugar en el futuro (al 
menos con sus caracteristicas actuales)... A fines de 1993, el 
futuro del campo mexicano no estaba claro, y este hecho fue un 
asunto vital para quienes vivian en él y dependian de él... 
(Calderén Alzati;1996: 51) 

La politica aplicada durante el sexenio salinista hacia la regién chiapaneca, 

dirigida por el entonces gobernador del Estado, Patrocinio Gonzalez Garrido, tuvo 

como propésito la integracién de Chiapas al patron de desarrollo propuesto para el 

resto del pais: 

Si bien hay una dinamica propia de fa region y del estado, con sus 
propios actores y sus reglas especificas, incluso el funcionamiento 
de esto y la correlacién de fuerzas estan supeditados a las 
relaciones de la regidn con el Estado mexicano en su conjunto... el 
Estado entra en la via del desarrollo neoliberal y de las politicas 
modernizadoras... la correlaci6n de fuerzas locales surge en 
funcién de “lo nacional" y quienes deciden lo hacen de acuerdo 
con esos intereses.(Escalante Gonzalbo;op cit:31) 

De esta manera, el escenario regional en que se inicia el conflicto, esta 

definido por el movimiento de Jas fuerzas econdmicas y sociales del estado de 

Chiapas, en funcién de la pretendida aplicaci6n del modelo modernizador de {os 

gobiernos federal y local. 

Se recrudece la lucha de facciones entre los sectores econémicamente 

poderosos: la burguesia tradicional, integrada por los terratenientes, finqueros y 

ganaderos, en contra de los agroindustriales y comerciantes "modernos". Estos 
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Ultimos ganan ventaja politica en sus relaciones con el Gobierno Local, debido a 

su afinidad con el proyecto modernizador. 

En esta coyuntura se perciben cambios importantes en el sistema 

hegeménico de dominacion prevaleciente en la regién, que tienen que ver 

principalmente con “el proceso de ascenso de los grupos dedicados al comercio, 

en !a fuerza que el ejército ha tomado como grupo de poder en la regién, o bien en 

la disminucién del poder de los terratenientes ganaderos” (Ma. Paloma Escalante; 

4995: 23) 

En cuanto a las organizaciones sociales campesinas independientes, el 

régimen de Patrocinio Gonzdlez, emplea una doble estrategia tendiente a 

garantizar su control: 

La primera consiste en la negociacion con algunas organizaciones 

independientes que accedieron a la via institucional para continuar la lucha por 

sus demandas, renunciando al enfrentamiento con el régimen. 

La segunda estrategia fue la de sofocar a toda costa las acciones rebeldes 

(toma de tierras, de alcaldias, marchas, plantones, etc.); empleando mecanismos 

extremos de represion, flagrantemente violatorios de los derechos humanos, 

como e! asesinato de dirigentes, la persecucién e intimidacién sobre los nucleos 

de campesinos organizados, el encarcelamiento de lideres mediante juicios 

sumarios; las expulsiones masivas aparentemente por motivos teligiosos, etc. 

Ademas de tolerar la accién de fos terratenientes a través de sus policias a sueldo 

conocidos como "guardias blancas”. 

Esta doble estrategia provoca un repliegue del movimiento campesino, y 

practicamente deja sin recursos politicos para remontar su situaci6n a los sectores 

mas pobres y marginados, creando un clima propicio para la rebelién. 
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El proceso electoral de 1994, 

Parte importante también de este escenario regional y nacional, es el 

arranque del proceso electoral que habria de culminar el 21 de agosto de 1994, 

con la eleccién del Presidente de la Republica, y del nuevo Congreso de la Unién. 

Se encuentra en curso ya la campaiia electoral, iniciada con la designacién 

partidista de los Candidatos Presidenciales: Luis Donaldo Colosio Murrieta (PRI); 

Cuauhtémoc Cardenas (PRD); Diego Fernandez de Cevallos (PAN) y Rafael 

Aguilar Talamantes (FCRN), entre otros. 

Al menos durante los primeros 10 dias del estallido del conflicto, las 

instituciones politico-partidistas fueron 

..incapaces de cuajar una declaracién o una accion conjunta que 
logre influir en el desarrollo de tales acontecimientos... 
El abanderado prifsta Luis Donaldo Colosio Murrieta concreta la 
propuesta de pronunciamiento conjunto a "condenar" la violencia 
en la frontera sur. Cuauhtémoc Cardenas del PRD, plantea un 
cese unilateral de| fuego por parte del ejércitao mexicano, en tanto 
el panista Diego Fernandez de Cevallos se manifiesta 
exactamente por lo contrario: exhortar "a quienes han optado por 
la sinrazén de la violencia” a que desistan de su desafio. (La 
Jornada; 9 de enero de 1994:14) 

El estallido del conflicto bélico, ocupa durante varios meses los titulares de 

los diarios, opacando la campajia electoral. Aunque sin duda este proceso 

permanece a lo fargo de la coyuntura estudiada (que termina justo con las 

elecciones presidenciales y legislativas), como tel6n de fondo del escenario 

politico nacional y regional. 

E! ambiente politico que se desencadena con el movimiento bélico 

neozapatista, evidencié las verdaderas consecuencias de la aplicaci6n de! modelo 

econdmico neoliberal en México, pero ademas representé (sobre todo durante los 

primeros meses del conflicto), uno de los mas grandes cuestionamientos que 

jamas se habian hecho hacia el PRI. 
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Por primera vez en muchos afios, a este cuestionamiento se sumaron 

amplios sectores de la sociedad civil y politica mexicana, con la adhesion de 

importantes nticleos de la opinion publica internacional. 

Esta situacion influyo notablemente en fa estrategia politica y 

propagandistica'®. puesta en marcha por los partidos politicos que se disputaban 

seriamente la presidencia de la republica: PR!, PAN y PRO, principalmente. 

Paralelamente, el clima politico del pais se encontraba permeado por la 

falta de credibilidad en el sistema electoral provocado por los dudosos resultados 

de 1988. Esto, a pesar de las reformas electorales producidas entre 1989 y 1993, 

que poco convencian a los ciudadanos y a los partidos politicos de oposicién. 

En sintesis, los escenarios en que se desarrolla el conflicto bélico, pueden 

resumirse de fa forma siguiente: 

En el ambito internacional los efectos de Ia crisis de fase del capital habian 

provocado la busqueda de una reordenacién de fuerzas del capital financiero, en 

la que se inscribieron las negociaciones y firma del Tratado de Libre Comercio de 

Norteamérica. Todo esto en medio de un clima de tensién provocado por las 

presiones det Congreso Norteamericano hacia el gobierno mexicano, y a su vez, 

de! gobierno mexicano hacia distintos sectores de la poblacién aplicando una 

politica de ajustes econdmicos y sociales, entre los que destacan las reformas al 

articulo 27 constitucional. 

Ademas, en este escenario internacional se manifiestan los estragos de la 

crisis econédmica, que ha dejado después de mas de dos décadas un saldo de 

millones de marginados en todo el mundo. Esta dramatica situacién, favorece el 

aumento de simpatizantes hacia el movimiento del EZLN en varios paises de 

América Latina, Europa, y alin en los Estados Unidos, ya que se le caracteriza 

como un movimiento reivindicativo capaz de representar a los marginados de todo 

  

10 Cir. Tercera Parte: “La actuacién de los partidos politicos” 
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el mundo, producto de la crisis econémica desencadenada en el Ambito mundial 

desde los ochentas. 

En el contexto nacional, el escenario evidencia el fracaso del proyecto 

econémico Salinista, que desencadené un aumento del rezago social de millones 

de mexicanos, especialmente en el agro. Muy lejos del discurso oficial que 

suponia la modernizacion del pais y su plena incorporacién al mundo desarrollado. 

Aunque también resulta innegable que la politica econémica de Carlos 

Salinas habia conseguido atraer a las inversiones extranjeras y nacionales, 

produciendo una baja en la inflaci6n galopante del sexenio anterior; estabilidad 

cambiaria, y capacidad de pago de ia deuda externa. No obstante, pronto se vid 

que esta situacién se encontraba a expensas de la estabilidad politica, como 

garantia de las inversiones. Por ello, el conflicto armado, representé un alto riesgo 

de fuga de capitales, presagiado por la baja en la Bolsa Mexicana de Valores, que 

el 10 de enero cayé el 6.3%, constituyendo una de las mayores bajas matutinas 

registradas en los ultimos afios. 

Por su parte, el escenario regional, ademas de estar estrechamente 

vinculado a los escenarios arriba descritos se caracteriz6 por la evidencia de los 

cambios que habia experimentado el sistema de dominacién politica chiapaneco 

en los tltimos lustros, y por la experiencia de una guerra inesperada (aunque 

reiteradamente anunciada) en la que el ejército federal hizo gala de armamento 

pesado, provocando el aumento constante de la tensién regional y nacional. 

Con la movilizacién militar desplegada durante los primeros meses del 

conflicto florecieron las contradicciones existentes entre los sectores econdmicos 

poderosos del estado de Chiapas, y las presiones de un importante sector de la 

oligarquia regional dominante que exigla al gobierno estatal y nacional el 

inmediato avasallamiento del conflicto con la accién militar. 
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La confrontacion por la via armada declarada por el EZLN sacude a la 

region y al pais entero, que sdlo algunas horas antes festejaba su ingreso al 

Primer Mundo mediante la firma del TLC, pero ahora se enfrentaba a una rebelion 

y a un estado de guerra inesperado, aunque advertido repetidamente por 

destacados analistas politicos." 

5.5 El inicio del conflicto. Recuento de los principales acontecimientos 

Ante la sorpresa de quienes terminabamos Ia celebracién de fin del afio de 

1993, y llegando a casa prendiamos el televisor (casi como un ritual que se tepite 

en miles de hogares), observando las primeras imagenes, que en "exclusiva" nos 

hacia llegar el Canal 2 de Televisa, a través de ‘flashazos" informativos. 

Era algo que estaba ocurriendo en ese momento (serian las 2 de la mafana 

aproximadamente), en el tan lejano y distante Estado de Chiapas. 

Afirmaba e! Sr. Jacobo Zabludoski, sin poder ocultar su asombro: Grupos 

de alzados encapuchados o cubiertos con pasamontafas, han tomado las 

presidencias municipales de Ocosingo, Margaritas, Altamirano y Sn. Cristobal de 

las Casas'2 todo esto con lujo de violencia, saqueando y destruyendo los archivos; 

quemando oficinas y enfrentandose a tiros con elementos de Seguridad Ptiblica 

del Estado. 

  

11 al respecto basta con dar una hojeada a los trabajos de Antonio Garcia de Leén; Guillermo 

Bonfil Batatla; Marie-Chantal Barré; Rodolfo Stavenhagen y Héctor Diaz Polanco, entre otros 

investigadores, que insistieron en el hecho de que, ante la cada vez mas grave situacién de 

pobreza y marginalidad de los grupos indigenas campesinos en el Estado de Chiapas, y la falta de 

capacidad del gobierno para generar alternativas econémicas, y espacios de desarrollo 

democratico, legaria el momento en ef que podria estallar una situacién politica incontrolable en ta 

region. 

12 Cartos Tello incluye también a la cabecera municipal de Chanal, tocalizada 35 Km al Oriente de 

San Cnstébal de tas Casas. 
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A partir de ese momento, la transmisién de Televisa se mantuvo constante 

por medio de capsulas informativas, y cortes de la programacién para registrar los 

acontecimientos de ultima hora. 

En efecto, durante las primeras horas del dia 10 de enero de 1994, se habla 

iniciado la rebeli6n en Chiapas encabezada por el EZLN, y con la participacién 

de miles de indigenas del Estado, concentrados fundamentalmente en las 

Regiones de la Selva Lacandona, Altos de Chiapas y Zona Fronteriza. 

En la madrugada del 10 de enero en la Plaza Central de San Cristébal de 

las Casas, el EZLN en voz del Subcomandante Marcos, da a conocer los motivos 

de su lucha. Se trata, afirma, de un movimiento que viene organizandose desde 

hace una década; en él participan principalmente miles de indigenas y campesinos 

de la region. 

Mas tarde en Ocosingo integrantes del EZLN, toman el Palacio Municipal y 

la Radiodifusora Local XEOCH "Radio Chiapas", por medio de !a cual difunden en 

tzeltal, la Declaracién de la Selva Lacandona, conocida posteriormente como la 

"Primera Declaracién", que circulé también en el boletin del movimiento: El 

Despertador Mexicano. 

La tactica propagandistica del EZLN incluyé la inmediata difusién de los 

acontecimientos en el Ambito mundial por via de los corresponsales extranjeros 

que se encontraban, no por casualidad sino previamente convocados, en San 

Cristébal de Las Casas en el momento del inicio de la sublevacién. Ademas del 

empleo de las “nuevas tecnologlas” en comunicacién como el Internet. Los 

mensajes se intercambiaban incluso en inglés, y en segundos llegaban hasta los 

Ultimos rincones del mundo y sobre todo a las redes de noticias internacionales de 

mayor difusién y alcances, 
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Del 10 al 11 de enero el enfrentamiento entre efectivos del Ejército Federal 

y det EZLN es de gran intensidad, desarrollandose con mayor fuerza en los 

siguientes municipios y poblados: 

Comitan; Altamirano; Palenque; Las Margaritas; San Critébal de las Casas; 

Oxchuc; Abasoto; Rancho Nuevo; El Corralito; Chanal; Guadalupe Tepeyac; 

Simojovel; El Bosque; Bochil; Huitiupan; Jitotol; San Migel; Yajalén; Sabanilla y 

Venustiano Carranza. 

En sélo 24 hrs. el EZLN, lagra el control sobre 4 Cabeceras Municipates, 

extendiéndose durante los siguientes dias a 11 municipios. Durante estos dias hay 

por lo menos 4 ataques del EZLN al Cuartel General Militar de la Zona XXxXtI 

(ubicada a 10 Km de la Ciudad de San Cristobal de las Casas), en los alrededores 

de Rancho Nuevo. 

Por su parte el Ejército Federal reforzado con efectivos enviados primero 

desde los Estados de Campeche y Tabasco, y después desde casi todo el pais, 

logra recuperar el control sobre algunos municipios y poblados. El dia 2 de enero 

comienzan los bombardeos aéreos. Tres aviones y un helicoptero lanzan bombas 

en los alrededores de San Cristobal de las Casas. En la zona de EI Chivero los 

miitares bombardean con morteros. 

El 3 de enero el EZLN secuestra al exgobernador del Estado de Chiapas, 

General Absalon Castellanos quien se encontraba en su rancho de Comitan. 

Durante los dias 3 y 4 de enero se libra una cruenta batalla en Ocosingo, en 

donde finalmente el 5 de enero el Ejército Federal toma el control de la ciudad, 

exhibiendo 40 cadaveres de jovenes armados con machetes y rifles de palo. 

Siguen llegando tropas del Ejército Federal y equipo hacia el Estado; 

desplegando el uso de armamento pesado: tanques, tanquetas, ametralladoras y 

bombardeo aéreo que se intensifica en ciertas zonas. Continuan los 
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enfrentamientos con el EZLN. Para este dia sumaban ya ocho ataques del EZLN 

en contra de la XXXI zona militar. 

El 9 de enero el obispo de la Didcesis de San Cristébal de las Casas, 

Samuel Ruiz Garcia acepta la propuesta del EZLN para fungir como mediador en 

las negociaciones con el gobierno. 

EI 10 de enero el entonces presidente de la Republica y Jefe de las Fuerzas 

Armadas, Carlos Salinas de Gortari, designa a Manuel Camacho Solis como 

Comisionado para la Paz y la Reconcillacién de Chiapas; en esa misma fecha 

tenuncia Patrocinio Gonzalez Garrido, como Secretario de Gobernacién, 

Contintan los bombardeos hacia las zonas rurales, y se intensifican tos 

enfrentamientos del EZLN con el ejército federal. El 11 de enero se reporta que 

cayeron "hasta veinte bombas" en las cercanias de Guadalupe Tepeyac. 

Este escenario de guerra permanece hasta el dia 12 de enero, fecha en la 

que el presidente Salinas de Gortari, como resultado de la fuerte presién nacional 

e internacional, decreta el cese unilateral del fuego por parte del Ejército 

Federal. 

Del 13 al 21 de enero se vive en Chiapas un virtual estado de sitio, a pesar 

de que los enfrentamientos armados practicamente desaparecen, o se reducen a 

tiroteos aislados. 

Sin embargo, continua la tensién en el Estado, provocada sobre todo por 

los desplazamientos del Ejército Federal que refuerzan el dispositivo militar en el 

noreste del estado. 

E] 21 de enero el Senado de la Reptblica aprueba, sin modificaciones, la 

iniciativa de Ley de Amnistia propuesta por el Presidente Salinas de Gortari, y el 

22 nombra este Ultimo ala Comisi6n que aplicara ja Ley de Amnistia, encabezada 

por Jorge Carpizo. 
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Entre ef 22 de enero y el 19 de febrero, se suceden comunicados de la 

SEDENA (Secretaria de la defensa nacional); del presidente de la Republica; del 

EZLN; ademas de documentos, movilizaciones, denuncias de la poblacién en 

contra de los atropellos del Ejército, denuncias también de los ganaderos sobre la 

toma de fincas y el robo de ganado por parte de los "guerrilleros’. 

En la capital de la Republica se vive un clima de tensién, provocado por las 

constantes amenazas en contra de comercios y oficinas gubernamentales de la 

existencia de bombas. Hay también una importante movilizacion de Organismos 

no Gubernamentales en defensa de los derechos humanos en Chiapas. 

En San Cristébal de las Casas se realiza del 22 al 24 de enero, el Il 

Encuentro de Organizaciones Indigenas y Campesinas de Chiapas, al que 

asistieron 278 organizaciones que representaban todas las corrientes politicas e 

ideologicas participantes en el Estado: CNC, CIOAC, CNPA, UCEZ, ARIC, entre 

otras. Acuerdan la constitucién del Consejo Estatal de Organizaciones 

indigenas y Campesinas de Chiapas. 

El EZLN mantiene su tactica propagandistica, con especial atencién a {a 

prensa internacional. Durante este periodo los titulares de los medios nacionales e 

internacionales incluyen al menos una nota diaria sobre el conflicto chiapaneco. 

El 21 de febrero comienza a puerta cerrada (sin acceso a !a prensa), el 

didlogo por la paz. Participan en este evento 19 delegados del EZLN, entre ellos 

el subcomandante Marcos. En representacién del gobierno federal, el 

Comisionado Manuel Camacho Solis. Y como mediador entre las partes el obispo 

Samuel Ruiz Garcia. 

El 2 de marzo concluye la primera fase de las Jornadas por la Paz y la 

Reconciliacién, con el documento de consenso titulado: "Compromisos por una 

paz digna en Chiapas”. 
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Las partes se retiran para realizar las consultas correspondientes. El EZLN, 

realiza un largo proceso de consulta, decidiendo finamente no aceptar la firma de 

los acuerdos, no obstante se manifiesta por continuar el didlogo: “ nuestro rechazo 

a las propuestas de acuerdos con el gobierno federal no significa un rechazo a 

seguir buscando el didlogo y la solucién politica a nuestras justas demandas. El 

didlogo de San Cristébal fue sdlo un paso en el camino de la paz con justicia y 

dignidad”'s, 

El 8 de agosto de 1994 se inaugura la Convencién Nacional Democratica, 

convocada por el EZLN, con la presencia de cerca de siete mil convencionistas 

venidos de casi todo el pais. En ellos se incluyen importantes personalidades, 

intelectuales, activistas, politicos de las distintas variedades de la izquierda, 

lideres obreros y campesinos, lideres estudiantiles. 

La CND es en si misma un gran éxito y un importantisimo acontecimiento 

histérico: 

Todas las tareas estan ahora por delante y, tal vez, en condiciones mas 

adversas que las actuales, pues la Convencién es ahora la nave que nos permite 

trasponer el 21 de agosto y recorrer juntos otros mares, otras corrientes que la 

historia depara en estos atropellados dias. La Convencién ilama desde cubierta a 

votar masivamente, a participar, a observar: a enterrar a fuerza de votos al antiguo 

régimen de privilegios y corrupcién.14 

Finalmente, el 21 de agosto de 1994, se llevan a cabo las elecciones. 

Evidentemente, sus resultados echan abajo las expectativas, no sdlo de los 

participantes en la Convencién Nacional Democratica, sino de muchos sectores 

democraticos que habian depositado su confianza en el triunfo de la oposicién de 

13 Comité Clandestino Revolucionario Indigena- Comandancia General del EZLN (CCRI-CG), 
Comunicado a Don Samuel Ruiz, 8 de julio de 1994. 

14 Antonio Garcla de Leén La nave capitana, en EZLN. Documentos y Comunicados, enero- 
agosto de 1994, ED. Era, p. 331 
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izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cardenas. El triunfo del candidato del PRI, 

significé para el movimiento del EZLN, una importante derrota, con consecuencias 

que hoy todavia se viven en el Estado de Chiapas, especialmente en lo que a 

derechos humanos se refiere. 

5.6 Fases en el desarrollo del conflicto. Del 1° de enero al 21 de agosto 

de 1994 

La evolucién de los acontecimientos iniciados el dia 10 de enero de 1994 en 

el Estado de Chiapas, puede ser vista desde diferentes angulos, dependiendo de 

tos abjetivos del andlisis de que se trate. 

En nuestro caso, debido a que el propédsito fundamental del estudio ha sido 

el de examinar la evolucién del conflicto y del discurso, con relacion a la 

problematica de los derechos humanos, hemos considerado las diferentes etapas 

de su evolucion, basicamente a partir del comportamiento que al respecto tuvieron 

los principales actores sociales participantes. 

Es en este sentido que ubicamos las siguientes tres etapas fundamentales 

de la coyuntura estudiada, y que corresponden a los primeros ocho meses, desde 

el estallido del movimiento bélico: 

Primera etapa. Del inicio del conflicto, hasta el decreto presidencial de 

cese unilateral del fuego (12 de enero) y la aprobacién de Ia ley de 

amnistia (10 al 22 de enero). 

Segunda etapa: Del inicio de las negociaciones entre el Gobierno y el 

EZLN, hasta el asesinato del candidato presidencial por el PRI (21 de 

febrero al 23 de marzo). 

Tercera etapa: Del nombramiento del sucesor de Luis Donaldo Colosio, 

a las elecciones presidenciales de 1994 (23 de marzo al 21 de agosto) 

Estas etapas parten de un diagnéstico inicial'S del comportamiento del 

discurso de los principales actores sobre el tema de los derechos humanos a la luz 

— 

15 Para este diagnéstico inicial nos basamos sobretodo en la informacién aparecida en la prensa 

nacional, especialmente en los diarios La Jornada y El Financiero. 
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de! desarrollo del conflicto y del contexto en que ocurre. En términos generales 

las caracteristicas de estas etapas son las siguientes: 

- Primera etapa que comprende desde el estallido del conflicto e] 10 de 

enero de 1994, hasta el decreto presidencial de cese al fuego (12 de enero), y la 

aprobacion de la ley de amnistia para los participantes (aprobada por el Senado 

de la Republica el 22 de enero). 

En esta etapa, el discurso periodistico nacional e internacional expresa una 

tendencia favorable a los derechos humanos. Esto se evidencia con las muestras 

de simpatia hacia las demandas de esta naturaleza, enarboladas por el EZLN, 

aunque no necesariamente en favor del conjunto de demandas de caracter 

politico, ni en el uso de la via armada. 

A este discurso se adhirleron amplios sectores de la poblacién mexicana 

convirtiendo el problema de los derechos humanos en el principal asunto de 

reflexién, andlisis, atencién. Y sobre todo, en la exigencia fundamental hacia e! 

gobierno federal de respeto irrestricto a los derechos humanos de la poblacién civil 

y de los combatientes (aludiendo a los Acuerdos de Ginebra para ei caso de las 

situaciones de guerra), elementos todos que si duda coadyuvaron a obligar al 

presidente de la republica a decretar el cese unilateral del fuego. 

La caracteristica principal de esta fase con relacién a nuestro objeto de 

estudio es el fuerte impacto que logrdé el discurso sobre derechos humanos, 

configurandose con ello una situacién relevante en el desarrollo de la cultura de 

los derechos humanos en México, particularmente en favor de los pueblos indios. 

La evolucién del discurso de los diferentes actores en esta etapa es 

interesante porque implica una primera toma de posicién que se ve modificada 

conforme avanzan los acontecimientos. 

De esta manera, por ejemplo el discurso del EZLN tiene en este primer 

momento un tono ultra izquierdista y profundamente radical consiguiendo como 
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respuesta del gobierno federal también un discurso radical que descalifica al 

movimiento y las pretensiones de sus dirigentes, buscando justificar a toda costa 

la respuesta militar para sofocar en forma inmediata el conflicto. Es por ello que en 

esta etapa observamos también un comportamiento agresivo de fos medios de 

comunicacion electronica y de algunos medios impresos. 

No obstante la respuesta de sectores importantes de la sociedad civil tanto 

mexicana como de otros paises, que se manifiesta a través del discurso 

periodistico, conferencias, mesas redondas y sobre todo movilizaciones de distinta 

magnitud, logra centrar la atencién hacia la problematica de los derechos 

humanos de los pueblos indios viendo el problema de la guerra como un Ultimo 

recurso de los principales actores ante el ancestral atropello a sus derechos. 

Es posible que este hecho haya influido considerablemente en la 

redefinicion de la tactica propagandistica del EZLN que después de la Primera 

Declaracién de la Selva Lacandona‘?, en Ja que emplea un tono radical 

comenzaria en cierta forma a "moderar" este tono politico haciendo énfasis en los 

aspectos mas proximos a la problematica de los derechos humanos, 

especialmente cuando se refiere a la iniciativa de Ley de Amnistia propuesta por el 

Ejecutivo Federal. 

La segunda etapa comprende desde el inicio de las negociaciones entre la 

representacién del Gobierno Federal y del EZLN, hasta el asesinato del 

candidato priista a la presidencia de la RepUblica Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 

23 de marzo de 1994 en el Municipio de Lomas Taurinas en Baja California. 

  

16 Asi ocurre por ejemplo con la television privada que desde el inicio del conflicto descalificé al 

EZLN acusando a sus integrantes de transgresores de la ley y de ser manipulados par intereses 

extranjeros. A esto se debié que el EZLN vetara la participacion en las platicas con el gobierno de 

tv Azteca y Televisa. 

17 Incluida en el Anexo 4. 
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En esta fase, el comportamiento del discurso periodistico ante el conflicto 

armado comienza a diversificarse. El tema de los derechos humanos comienza a 

debilitarse en favor del debate politico sobre ef asesinato del candidato y su 

relacién con las elecciones presidenciales. 

En esta etapa, las ONG's mantuvieron su atencién hacia el conflicto y su 

activa participaci6n en tareas de promiocién hacia el respeto a los derechos 

humanos, asi como su proteccién durante las platicas de paz. 

Tanto las noticias como los articulos de opinién y las editoriales, que daban 

cuenta de la situacién del conflicto bélico, abordaban secundariamente el 

problema de los derechos humanos de los indigenas chiapanecos. 

Particularmente el gobierno federal y los partidos politicos, concentraron su 

atencién hacia el asesinato politico, y colocaron en primer plano la reactivacién de 

sus respectivas campafias electorales hacia el cambio de poderes. 

Padriamos considerar esta fase como intermedia entre la situacién de 

mayor efervescencia sobre el tema de los derechos humanos y fo ocurrido durante 

la tercera etapa en la que dicho tema es casi olvidado. 

La tercera etapa abarca del nombramiento del sucesor de Colosio hasta las 

elecciones presidenciales de agosto de 1994. Durante esta etapa el peso del 

debate en los medios de comunicacién de masas gira en torno al proceso 

electoral, aislando cada vez mas el conflicto chiapaneco y en consecuencia 

dejando de lado el problema de los derechos humanos. 

La contienda electoral acapara la atencién de los gobiernos federal y estatal 

y de los partidos politicos. Como resultado de este proceso y en medio de Ia crisis 

en la dirigencia del Partido Oficial (evidenciada con el asesinato de Luis Donaldo 

Colosio), el Comisionado para la Paz y la reconciliacion Manuel Camacho Solis, 
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decide presentar su renuncia a esta Comisién el dia 16 de junio de 1994, ya 

principios del mes de julio es sustituido por Jorge Madrazo Cuéllar. 

Con la renuncia de Camacho y la negativa a firmar los Acuerdos de Paz por 

el EZLN, se Hlega a los comicios federales en medio de una intensa campafia 

desplegada por el PRI, que utiliza el conflicto chiapaneco para generar el “voto del 

miedo". 

En esta etapa resulta alarmante el desinterés hacia la problematica 

chiapaneca. A este respecto Ilamaba la atencion Mauricio Merino: 

Chiapas se ha perdido entre las paginas dedicadas a las 

campaiias, la violencia y los cambios ( ) que han atravesado la 

politica mexicana en los Ultimos meses. Poco a poco se nos ha ide 

olvidando que el confticto armado del sureste de México esta muy 

lejos de haber encontrado una solucién realmente satisfactoria y, 

mucho menos de largo plazo... mas alla de la conciencia étnica que 

ese movimiento parecié traer temporatmente al pais, la verdad es 

que Marcos ha perdido lectores y que los indigenas chiapanecos 

siguen tan pobres, tan aislados y tan marginados como siempre 

(Mauricio Merino; 1997:8) 

Con la misma preocupacion arriba expresada, el 9 de junio, en la Casa 

Universitaria del Libro de la UNAM se llevé a cabo el “Foro sobre Ia vision de los 

periodistas sobre el conflicto Chiapas” en el que reporteros, editorialistas y 

columnistas criticaron fuertemente la actuacién de los medios de comunicaci6n, 

"que en sus espacios tienen practicamente olvidados a los pueblos indios de 

México”, y en “el triste papel que han desempefiado en la cobertura de Chiapas. 

Con la desinformacion, tras la sorpresa, en México hemos pasado “a la costumbre 

y al olvido". Esto es demasiado grave (afirmaban) “por la situacién en que vive el 

pais y porque ni autoridades ni sociedad civil, estan haciendo gran cosa para 

terminar con las condiciones de miseria que provocaron el levantamiento armado. 

Es tiempo de reflexionar en que estamos frente a una guerra campesina, y que a 
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pesar de la tregua, el problema continua y su solucién es responsabilidad de 

todos”,18 

En medio de este clima politico de desatenci6n al conflicto Chiapaneco el 

12 de junio de 1994 el EZLN da a conocer su negativa a firmar los “Acuerdos de 

Paz del Supremo Gobierno”, ademas da por terminado el didlogo de San 

Cristébal, y “reitera su posicién de seguir buscando, una salida politica que lleve a 

una paz con Justicia y dignidad, y llamar a todos los sectores progresistas e 

independientes a un dialogo nacional de paz con democracia , libertad y justicia’?9. 

Al mismo tiempo se emite la Segunda Declaracién de la Selva 

Lacandona, en la que se hace el llamado a organizar una Convenclén Nacional 

Democratica, de la que debe emanar un Gobierno Provisional o de Transiclén 

“sea mediante la renuncia del Ejecutivo Federal, o mediante la via electoral”.2° 

Entre junio y julio de 1994, la campafia propagandistica electoral entra en 

su fase final con la intensificaci6n de las campafias electorales, desviando de la 

problematica de Chiapas la atencion de la ciudadania. 

El asunto de los derechos humanos en la regién no sdlo es relegado a un 

lugar [nfimo, sino que ademas el PRI lo utiliza como contra-propaganda hacia el 

EZLN y el PRD. 

18 La Jornada, 10 de junio de 1994, p.17 
19 EZLN: No ala propuesta de firmar los Acuerdos de Paz, en La Jornada, 12 de junio de 
1994, Primera Plana. 

20 E} didlago con la representacién del gobierno de Ernesto Zedillo se inicia el 20 de abril de 1995 
(Diélogos de San Miguel y de San Andrés Larrainzar), proceso que durdé varios meses, hasta el 20 
de octubre de ese mismo afio fecha en que se firman los Primeros Acuerdos de Paz. Finalmente el 
10 de enero de 1996 se instala la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indigena, que culminarfa con 
la Firma entre ta COCOPA y el EZLN, de los Primeros Acuerdos de Paz sobre esta Mesa 1, en 
febrero de 1996. Desde entonces se interrumpe el didlogo entre e! gobierno y el EZLN, y con ello 
se profundiza el agravamiento de las condiciones econémicas, politicas y sociales de las 
comunidades chiapanecas. 
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A través de la intensa campafia electoral desplegada por este partido 

basada en un "discurso por la paz”, persigue el “voto del miedo", y ganar adeptos 

para el PRI en las urnas. Pero al mismo tiempo busca deslegitimar las demandas 

de paz con justicia y dignidad, del movimiento neozapatista. 

En consecuencia, durante esta fase, el conflicto chiapaneco y el problema 

de los derechos humanos de las poblaciones indias, entran en un callejon sin 

salida que tendra su maxima expresién en los resultados electorales de agosto de 

1994, en los cuales el PRI, logra remontar el descalabro generado por el conflicto 

bélico ganando las elecciones presidenciales. 

Tomando en cuenta esta aproximacién de las fases del conflicto, 

dedicaremos e! siguiente Capitulo para realizar un andalisis mas cuidadoso del 

comportamiento de los actores durante las etapas de la coyuntura estudiada, para 

lo cual acudiremos a la revision de algunos de los muchos documentos que fueron 

publicados en la prensa escrita, 
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CAPITULO 6. ACTORES PRINCIPALES Y MOVIMIENTO SOCIAL DEL 

EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL 

El conflicto bélico comandado por el EZLN muestra la aparicién de nuevos 

actores en el escenario nacional con sus demandas especificas, sus formas de 

organizacién y de lucha, y en general con una identidad propia. Todo esto, 

evidentemente coloca este conflicto en el orden de los nuevos movimientos 

sociales, que han caracterizado las ultimas décadas, y mas atin como uno de los 

primeros movimientos sociales dei siglo XXI. 

En el presente Capitulo abordaremos el analisis del neozapatismo desde la 

perspectiva del estudio de los movimientos sociales. Para ello, iniclaremos con 

la _revisibn de los rasgos identitarios que lo definen, siguiendo con sus 

caracterlsticas especificas que lo ubican como uno de los movimientos sociales _ 

contemporaneos de mayor trascendencia para nuestro pals, y con amplias 

repercusiones en el orden mundial. 

6.1 Elementos de fa teoria de la identidad para el andlisis de los 
movimientos sociales 

El sentido de la accién social es una de las preocupaciones primordiales de 

la Sociologia desde los clasicos hasta ia actualidad, de ahi la importancia del 

concepto de identidad como un concepto eminentemente socioldgico que posibilita 

no sélo la descripcidn, sino la explicacién de los motivos y alternativas de la accion 

de los actores, La Identidad21 es la representacién social que tienen los actores 

21 Para fa conceptualizacién de \dentidad como para tos elementos que la componen, seguimos 
basicamente las aportaciones de Gilberto Giménez, quien ha propuesto una “teorfa minima de la 
identidad”, en diferentes textos. Cfr. Bibliografia. 
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sociales de si mismos, del grupo al que pertenecen y de los demas individuos y 

grupos de los que se distinguen. Como representacién social estaria integrada por 

un conjunto paradigmatico de nociones e imagenes que sirven como marco para 

interpretar la realidad y nuestro entorno, y como guia y orientacién para la accion. 

Siguiendo a Gilberto Giménez?2, los elementos fundamentales de lo que 

puede tlamarse una “teoria minima de la identidad”, serian los siguientes: 

1. La légica de la identidad, que funciona de acuerdo con los principios 

de diferenciacién y de integracién unitaria. 

2. Persistencia en el tiempo. 

3. identidad y valor. 

4. Identidad y estructura social, que corresponde al nivel de 

condicionamiento de fa identidad, provocado por la estructura del 

mundo social mas amplio. 

Este conjunto de elementos resulta de gran utilidad para el analisis de la 

nueva identidad de la que participa e! movimiento neo-zapatista, y para su 

caracterizacién como un movimiento social. 

El andlisis que proponemos a continuacién, lo hacemos tomando como 

base algunos de los documentos dados a conocer por el EZLN a través de los 

principales diarios de circulacién nacional, en donde pueden identificarse 

elementos importantes de la cultura neo-zapatista, es decir, de la identidad en 

formacion que nos ocupa. 

  

22 Cfr. Giménez, Gilberto. “La identidad social 0 el retorno del sujeto en sociologia” en Version (2) 

Estudios de Comunicacién y Politica, UAM, 1992. 
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6.2. La identidad social en el discurso del EZLN 

El movimiento zapatista constituye un movimiento social, entre otras 

razones porque posee una identidad propia producto de largos afios de 

organizacién al interior de las comunidades y de un largo proceso de acumulacién 

de fuerzas. 

Es posible entonces realizar un analisis socioldgico de dicho movimiento 

utilizando como hilo conductor la categoria de identidad, puesto que en todo 

movimiento social se encuentra necesariamente presente un proceso identitario. 

Légica de la Identidad en el movimiento neo-zapatista. 

Toda identidad descansa sobre una idgica que tiene que ver con un 

“proceso de seleccién” que opera subjetivamente, y que permite al actor social 

marcar simbdlicamente sus fronteras en relacién con otros actores sociales; pero, 

al mismo tiempo opera como producto de la relacién intersubjetiva de los actores, 

a través de la confrontaci6n “alter-ego”. Por esta razon afirma Gilberto Giménez 

que “el individuo se reconace a si mismo sdlo reconociéndose en el otro"23, 

Este proceso ldgico de "auto-reconocimiento", opera en funcién de dos 

principios basicos inseparables: de diferenciacién y de integracién: 

Principio de la diferenciacién. 

La légica de la diferenciacién que opera en la identidad se da en funcién de 

una contraposicién binaria que permite al actor reconocerse a si mismo a partir de 

las diferencias que observa con “los otros", en cuanto a valores, actitudes, 

comportamientos, y demas factores como raza y color, entre otros. 

  

23 Gilberto Giménez. “Cultura, Identidad y Regién’, Apuntes del Seminario, FCPyS UNAM, 1995, 
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En el discurso zapatista este principio de diferenciacion ocupa un lugar 

destacado, que aparece claramente expresado desde el Primer Documento dado 

a conocer el mismo 10 de enero de 1994 por el EZLN, nos referimos a la Primera 

Dectaracion de la Selva Lacandona, en la que se establece la diferencia entre 

Nosotros-Somos y Ustedes-Son desde una perspectiva historica, en la forma 

siguiente: 

Nosotros-Somos: 
Somos producto de 500 afios de lucha... somos los herederos de 

los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los 

desposeidos, somos millones... 

Ustedes-Son: 
Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos... son los 

mismos que vendieron mas de la mitad de nuestro territorio... son 

los mismos que se opusieron a la Expropiacion Petrolera... son los 

mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 

y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan 
todo, absolutamente todo. 

En otro documento, escrito como respuesta a la Ley de Amnistia ofrecida 

por Salinas de Gortari, titulado 4De qué nos van a perdonar? de fecha 18 de enero 

de 1994, se destaca la diferencia sobre todo en funcién de valores, actitudes y 

comportamientos: 

Ustedes: 
El Supremo Gobierno... los que durante afios y afios se 

sentaron ante una mesa llena... los que nos llenaron el alma y la 

bolsa de declaraciones y promesas... los que nos negaron el 

derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos... 

los que negaron el respeto a nuestra costumbre 

Nosotros: 
_De qué nos van a perdonar? (de que nosotros) 

no callamos en nuestra miseria... no aceptamos humildemente 

fa gigantesca carga historica de desprecio y abandono... que nos 

levantamos en armas cuando encontramos todos los otros 

caminos cerrados... que demostramos al resto del pais y al mundo 

entero que la dignidad humana vive alin y esta en sus habitantes 

mas empobrecidos... de ser mexicanos todos... de ser 
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mayoritariamente indigenas... de luchar por libertad, democracia y 
justicia... de no rendirnos, de no vendernos, de no traicionarnos. 

Principio de fa Integracién unitaria 

Este principio funciona como complementario del principio de 

diferenciacién, reduciendo las diferencias sobre la base de un principio unificador 

que las subsume y al mismo tiempo las neutraliza, disimula e induce a “olvidarlas". 

Este principio unificador se liga en el caso de ‘as identidades colectivas a las 

exigencias de cooperacién y de solidaridad interna del grupo, como segtin 

podemos observar ocurre con la nueva identidad producida por el movimiento neo- 

zapatista, y que puede reconocerse en multiples textos del discurso zapatista, por 

ejemplo: 

Nosotros somos mayoritariamente indigenas, mayoritariamente 

analfabetas y mayoritariamente discriminados (Documento al 

CEU,12 de febrero de 1994) 

En este parrafo se establecen algunos de los aspectos identitarios que 

unifican a los diversos sectores que integran el movimiento, “olvidando" fas 

diferencias entre ellos: etnia, religién, relacién con la tierra (campesinos o no, 

ejidatarios, peones, jornaleros, etc.) 

..también los que nada tienen de material poseen lo que nos hace 

diferentes de cosas y animales: la dignidad (Presentacién de 

Marcos a 6 comunicados, 18 de enero de 1994) 

En este texto (y muchos mas que se refieren al asunto), se identifica a la 

dignidad como uno de los principios unificadores que subsume las diferencias 

entre las etnias y demas sectores, que conforman particularmente al EZLN. 

138



Persistencia en el tiempo. 

Si bien el conflicto que estalla el 10 de enero del 94 en Chiapas, tiene su 

propia historia y corresponde a un proceso especifico de formacidn identitaria (de 

al menos una década segtin declaré el propio Subcomandante Marcos), también 

alude a la “memoria colectiva" en la definicién de su mismidad. 

La marca de sus fronteras simbdlicas, tiene que ver con el caracter 

prospective de la identidad: Ja identidad no se define por cierto tiempo sino por 

ciertos limites, lo que significa que no consiste en mantener los mismos e 

inmutables rasgos culturales, sino mantener las mismas fronteras. 

Este es el caso del movimiento neo-zapatista, que muestra como las etnias 

que lo integran no son "las mismas” de hace 500 afios, pero lo importante es que 

ellas siguen percibiéndose como las mismas y trazan sus fronteras en funcién de 

su "memoria colectiva", de la reconstruccién que hacen del pasado. 

En este proceso opera también el principio de la “ilusion eficaz", cuando los 

actores sociales del movimiento se asumen como “los mismos": ... las herederas 

de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad. 

La persistencia en el tiempo, como elemento fundamental de la identidad, 

se define a su vez por las dimensiones en que funciona: locativa, selectiva e 

integrativa. 

En la dimensién locativa fos actores se autoidentifican como: 

neozapatistas, indigenas, campesinos, marginados, los pobres de siempre, 

insurgentes, mayas, y a la vez, Mexicanos. 

En la dimension selectiva la identificacion opera en torno a ciertos valores 

que conforman lo que fos actores desean ser: respetados en su dignidad y en su 

libertad, tratados con justicia. 

También esta dimensién nos permite establecer una relacién entre accion- 

identidad, de tal suerte que tanto el comportamiento discursivo, como el 

139



comportamiento cotidiano de los actores sociales puede explicarse en funcion de 

un proceso selectivo que abarca, desde fa decisién de la accidn bélica: "...cuando 

encontramos todos los otros caminos cerrados" y, la exigencia del reconocimiento 

del EZLN como fuerza beligerante (y no como "transgresores" de la ley), para 

poder iniciar negociaciones, hasta la participacién en las negociaciones con el 

Gobierno para conseguir la paz justa. 

La dimensién integradora cumple por su parte con la funcién de dar 

continuidad entre pasado y presente; en esta dimensi6n puede reconocerse el 

movimiento social que analizamos como poseedor de una identidad “abierta al 

presente", que rescata y reconstruye el pasado, pero no permanece fija en él. 

Afirman los zapatistas: somos los mismos, los herederos de... Pero también 

dicen ... somos los Ultimos de los ciudadanos mexicanos pero los primeros de los 

patriotas (Otras formas de lucha, 25 de enero de 1994) 

En esta dimensiédn podemos ubicar también lo que corresponderia a un 

Proyecto, en este caso no sdlo para la regién de Chiapas, sino para el pais 

entero. En el discurso y la accién cotidiana del movimiento, puede reconocerse 

una propuesta de cambio y un Proyecto de nacién: soberana, con libertad, justicia, 

democracia y paz Justa. 

Este proyecto es expresado en el discurso de Marcos a través de un 

conjunto de elementos simbdlicos, camo lo demuestra el siguiente texto: 

Una mafana, después de una noche larga, llena de pesadillas y 
tierno dolor, amanecera EL MEXICO QUE QUEREMOS. Habran 
de despertar los mexicanos sin palabras que callar, sin mascaras 
para vestir sus penas. Habra en los pies esa inquieta urgencia de 
bailar y en las manos la comezén de estrechar, amigas, otras 
manos, Ese dia ser mexicanos dejara de ser una verglienza. Ese 
dia el MEXICO QUE QUEREMOS sera una realidad y no apenas 
un tema para coloquios de suefios y utopias. (Marcos, E) México 
que quieren los zapatistas, 22 de julio de 1994) 
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La nueva identidad que desarrolla el movimiento descubre a los actores 

sociales como poseedores de un pasado, abiertos al presente y, con apuesta a un 

futuro, marcado por un proyecto de ese "México que queremos", que recupera y a 

la vez enriquece los valores universales consagrados normativamente en ja Carta 

Internacional de los Derechos Humanos. 

Sin embargo, este proceso no ha sido comprendido suficientemente y 

menos aun reconocido por el gobierno quien como reaccidn inmediata al conflicto, 

no vacilo en descalificar la verdadera identidad de los nuevos actores sociales, a 

quienes califico con ayuda de muchos de los medios de comunicacién, como 

“tansgresores de Ja ley, vandalos, delincuentes, narcotraficantes, extranjeros 

perversos", etc. 

..fambién hemos sido calumniados por e! gobierno federal y 
estatal y por algunos medios de comunicacion masiva que 

pretenden, desvirtuando nuestra lucha, engafiar al pueblo de 

México diciéndole que nuestra lucha es promovida por extranjeros, 

profesionales de la violencia e intereses oscuros y antipatriotas 

que sdlo buscan beneficios personales. (Composicion del EZLN y 

condiciones para el didlogo, 18 de enero de 1994) 

Lo anterior explica la insistencia del EZLN en ser reconocido como “fuerza 

beligerante", para estar en condiciones de iniciar la negociacién. En cierta forma, 

esta demanda exigida al gobierno federal, implicaba al mismo tiempo ta urgencia 

de! reconocimiento y respeto a la verdadera identidad del movimiento, en contra 

de {a “identidad desviada" promovida por el gobierna federal. 

Siguiendo a Melucci, el tipo de identidad que podriamos atribuir al 

movimiento neo-zapatista, estaria relacionado con to que él denomina Identidad 

Segregada, en la que se establece una relacion entre Autoidentificacién- 

Autodiferenciacién: los actores se autoidentifican, pero tambien se autodiferencian. 
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Identidad y valor. 

Los rasgos compartidos que definen una identidad, ademas de convertirse 

en simbolos de la misma, adquieren una connotacién valorativa, en términos 

positivos 0 negativos. 

En el caso del proceso identitario que nos ocupa, observamos que dicha 

valoracién oscila entre lo mas y lo menos: 

Por ejemplo, cuando se afirma que “somos los Ultimos de los ciludadanos 

mexicanos, pero somos los primeros de los patriotas"; o también cuando en una 

parte se dice que "somos mayoritariamente analfabetas", pero en otra se afirma 

que "somos los herederos de tos verdaderos forjadores de nuestra naclonalidad". 

En cierto sentido encontramos en estas frases una oposicién entre los 

primeros y los ultimos niveles de una escala valorativa; sin embargo, finalmente 

esta aparente contradiccién se resuelve por medio de un proceso de revaloracién 

expresado en forma de demandas. 

Asi, el neo-zapatismo se reconoce como portador de una identidad distinta: 

..nosotros, hombres y mujeres integros y libres (Primera 
declaracién...) 

La esencia nuestra es la comunidad, es la ayuda mutua, es 
la libertad y !a dignidad (Ala CNPI, 12 de febrero de 1994) 

Identidad y Estructura Social. 

La identidad pasa necesariamente por un proceso de relacién con la 

estructura del mundo social mas amplio, pero este proceso ni es mecanico- 

determinista, ni tampoco el resultado provisorio y variable de la accién cotidiana de 

los individuos; la identidad, por el contrario, opera como un producto y un factor de 

la sociedad. 
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La identidad se inscribe dentro de un espacio social especifico, definido por 

las relaciones sociales en sus dimensiones, cultural, econdmica y politica24 

Los cambios en la estructura social corresponden, a su vez, a un desafio de 

como afirmar simultaneamente y como mantener la relativa resistencia y espesor 

de la identidad. 

Seguin Giménez, éste es el centro del debate de la identidad que se entabla 

en torno a: 

...una concepcidn "fuerte" que deja pocos espacios a la libertad del 

sujeto, y una concepcidn “débil" que le atribuye una libertad casi 

total. El desafio consiste en superar este dilema manteniendo la 

libertad (siempre relativa) del sujeto, pero sin diluir la consistencia 

y espesor de Ia identidad (Giménez; 1992: 197) 

Aesto se debe que las identidades se configuren de distinta manera en las 

diferentes sociedades. En particular para nuestro andlisis sobre fa nueva identidad 

que distingue al movimiento zapatista, podemos entender cémo, sectores tan 

variados de la sociedad chiapaneca, pudieron confluir en la formacién de una 

nueva identidad, permitiéndoles emerger como actores sociales, al punto de 

constituirse en uno de los movimientos sociales de mayor televancia nacional e 

internacional de las titimas décadas. 

Un elemento mas en el analisis de los movimientos sociales considerado 

por la Teoria de la Identidad, se refiere a las condiciones de la estructura social 

en las que se desarrolla el movimiento neo-zapatista. Si bien este aspecto ha sido 

ampliamente tratado en el capitulo 5, considero pertinente incluir el siguiente texto 

en ef que Antonio Garcia de Ledn sintetiza las condiciones de la estructura social 

que permeaban en el ambiente chiapaneco al momento del estallido bélico: 

a 

24 Sobre esta base Touraine formula lo que él llama el “principio central det andalisis 

sociolégico” : el sentido de las conductas no se ha de explicar por la conciencia def actor o 

por la situacion en que se encuentra, sino por las relaciones sociales en que esta 

implicado. Sociologia y analisis de las relaciones sociales son sindnimos. (A.Touraine, 

4995, p.29) 
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Lo que la revuelta mostré en realidad eran las aristas de un 
proceso de modernizacién desigual que ocurre a diario en varias 
regiones del pals, y que era sdlo la proa de una larga historia de 
conflictos y resentimientos acumulados: los que se habfan 
madurado en las grandes luchas urbanas y sociales de! pasado 
reciente... y las que venian abonandose en Chiapas desde siglos. 
Era en realidad la comunién de las revueltas, la unién de los 
herederos de una de las mas olvidadas "guerras sucias" de 
América Latina -la ocurrida en México durante los setentas-, con 
los rescofdos y carbones encendidos de una de las mas antiguas 
resistencias indias y campesinas del continente. Fue esta 
conjuncién y no otra la que did legitimidad y ralz a los rebeldes, la 
que alimento su paso desde el principio". (Garcia de 
Le6n;1994:13) 

Evidentemente, las causas profundas que originan el movimiento zapatista 

son muy complejas y se ligan con todos los aspectos de la estructura social. Ahora 

bien, aquéllas que establecen una relaci6bn mas directa con el proceso de 

formacién de la nueva identidad en la regién y que se desarrollan como 

consecuencia de las condiciones de miseria ¢ injusticia a las que han sido 

sometidos amplios sectores de la poblacion, son expresadas desde el discurso 

neozapatista con las siguientes palabras: 

Lievamos caminados cientos de afios pidiendo y creyendo en 
promesas que nunca se cumplieron, siempre nos dijeron que 
fuéramos pacientes y que supiéramos esperar tiempos mejores. 
Nos recomendaron prudencia, nos prometieron que el futuro serla 
distinto. Y ya vimos que no, todo sigue igual o peor que coma [o 
vivieron nuestros abuelos y nuestros padres. Nuestro pueblo sigue 
muriendo de hambre y de enfermedades curables, sumido en la 
ignorancia, en el analfabetismo, en la incultura. Y hemos 
comprendido que, si nosotros no peleamos, nuestros hijos 
volveran a pasar por lo mismo. Y no es justo.La necesidad nos fue 
juntando y dijimos Basta. Ya no hay tiempo ni dnimo para que 
otros vengan a resolver nuestros problemas. Nos organizamos y 
hemos decidido EXIGIR LO NUESTRO EMPUNANDO LAS 
ARMAS, asi como lo han hecho los mejores hijos del pueblo 
mexicano a lo largo de su historia. (El despertador mexicano, 10 
de diciembre de 1993) 
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La identidad en formacion, se construye como parte de un proceso en el 

que las condiciones de extrema pobreza e injusticia prevalecientes en la region, 

sumadas a nuevas formas de integracion social (nuevas solidaridades y procesos 

de socializacién que se desarrollan durante los Uultimos 10 afos), propician 

cambios sustanciales en las actitudes y comportamientos sociales de los sectores 

involucrados que asi, emergen como una nueva fuerza social. 

Consecuentemente, la formacién de esta nueva identidad en la regién, no 

es sélo una reaccién mecanica ni instrumental de los sectores ante las politicas 

hegeménicas que, en todo caso, no han sufrido variaciones considerables en 

siglos. En realidad este proceso tiene que ver sobretodo con la interaccion 

dialéctica entre la estructura social y ef caracter de las relaciones inter-subjetivas 

que se generan en la accién cotidiana de los sectores involucrados, lo que para 

Habermas constituye la esencia de la “reproduccién simbdlica del mundo de la 

vida".25 

6.3 Caracteristicas del movimiento social del EZLN 

Desde el inicio de este trabajo, hemos insistido en que la cultura distingue a 

una comunidad, logra que realmente exista una colectividad y contribuye a forjar la 

cohesidn de los actores sociates de la misma. 

Por ello, la cultura ubica a los actores sociales "entre el determinismo y la 

libertad” (Giménez;1992:187). Esto es, entre los limites dados por la propia cultura 

y la relativa autonomia que le proporcionan los procesos de interaccién y 

comunicacién en los que participan. 

  

25 El mundo de la vida es para Habermas el espacio de las relaciones intersubjetivas que se 

constituyen como trasfondo contextualizador de los procesos de entendimiento; esta integrado por 

tres esferas: cultural, social y de la personalidad, como componentes del mundo de la vida 

simbolicamente estructurados. Cfr Jurgen Habermas, Teoria de ja accién comunicativa t.1, 

Taurus, Madrid, 1989. 

145



Asi es como la conexién fundamental entre cultura identidad (colectiva), y 

actor social, se ofrece por ef hecho de que la identidad colectiva es el resultado del 

modo como fos individuos interacttian y se relacionan entre si (procesos de Inter 

subjetividad) y se apropian simbdlicamente de la cultura (interiorizacién), de la que 

al mismo tiempo son participes y creadores. 

La identidad neo-zapatista, se produce teniendo como telén de fondo la 

cultura de los pueblos de la regién chiapaneca, cultura que es producto del 

sincretismo de las culturas prehispanicas, en particular de la cultura maya, con la 

cultura hispana (y en especial con la religion catdlica). 

Siguiendo a Lomnitz, podriamos ubicar este proceso en lo que é! denomina 

“regién cultural" que produce asimismo una "cultura de clase"26 

Por su parte, los rasgos especificos que adquiere fa cultura, tanto de las 

diferentes etnias de la regién, como de los sectores de campesinos ladinizados, 

conformarian lo que caracteriza e! propio Lomnitz como “cultura intima"; esto es 

.. el conjunto de las manifestaciones reales, regionalmente diferenciadas, de la 

cultura de clase, La cultura Intima de una clase en su ambiente regional especifico 

(Lomnittz; idem: 23) 

Esta cultura intima seria la cultura de las comunidades de la regién, que si 

bien adquiere rasgos particulares en cada una de ellas, toma también de la region 

cultural, elementos comunes en los que se incluye la "cosmovisién del mundo 

indigena", basada en la experiencia individual y comunal como sustento de las 

actividades individuales y sociales??- 

26 *Cultura de clase es un concepto no espacial que no corresponde en general a ningdin conjunto 
aspecifico de practicas culturales observables...Una regién cultural es un espacio que se articula a 
través de un proceso de dominacién de clase; en ese proceso se subyugan grupos culturales, se 
crean clases y castas, y estas clases 0 castas se ordenan en un espacio jerarquizado" (Lomnitz; 
1995: 45) 

27 el “mundo numinoso” de los mayas es... ese reino profundo de ta entidad individual y sacial que 
no se puede expresar y comunicar cabalmente 0, cuando menos, no sin ayuda del no yo. Cfr. 
Jacinto Arias. El mundo numinoso de los mayas. Estructura y cambios contempordneos, 
SepSetentas, México, 1975, p.19 
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Pero que involucra también un fuerte arraigo hacia el territorio, y en general 

hacia su entorno ecoldgico.26 

La nueva identidad en formacién se constituye con la apropiacion 

simbolica de estos elementos culturales, desconstruidos en funcién de un nuevo 

proyecto, a través de la "accién comunicativa" (Habermas; 1989) 

El proceso de construccién de esta nueva identidad se presenta como una 

condicion necesaria para la emergencia de los nuevos actores sociales: el EZLN, 

"los zapatistas" o “neozapatistas’. Al respecto dice acertadamente Touraine que 

" el principio de identidad es la definicién de! actor por si misma. Un movimiento 

social no puede organizarse mas que si esta definicin es consciente" (Alain 

Touraine; op.cit. : 250) 

Como hemos reiterado, en la construccion de la teoria de los movimientos 

sociales la categoria de identidad ocupa un lugar relevante; tal y como lo registran 

los trabajos de autores como Melucci, Pizorno, Touraine, Habermas y muchos 

otros que se han ocupado de este tema tan importante para la sociologia 

contemporanea. 

En la mayoria de los casos se considera la presencia de una identidad 

como elemento indispensable en la definicién de los actores 0 sujetos sociales que 

constituyen los movimientos sociales; abriendo a su vez una tinea analitica entre 

la identidad y la teoria de la accién y del conflicto. 

Para Melucci, por ejemplo, el campo fundamental de la Sociologia esta 

dado por la “accién colectiva" que en sentido estricto, 

... esta definida por la presencia de una solidaridad?° es decir por 
un sistema de relaciones sociales que liga e identifica a aquellos 

que participan en él, y ademas por la presencia de un conflicto. 

  

28 » en lo que toca a las identidades étnicas, cuya construccién involucra siempre tipos 

especificos de relacién con los recursos naturales ..y con las instituciones de! poder politico. La 

cuestidn indigena en AL. es mas que la cuestion de la terra... aunque es también la cuestion de ta 

tierra” (Vilas; 1995:80) 
29 Factor indispensable de toda identidad. 
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Ella implica la lucha entre dos actores colectivos; este tipo de 
accién se diferencia de las “conductas de crisis" 
comportamientos colectives en los cuales faltan vinculos de 
solidaridad entre los actores implicados (Alberto Melucci; 1986: 99) 

Los movimientos sociales pueden ser de distintos tipos: reivindicativos, 

politicos y de clase, pero un movimiento de clase no se presenta jamas en estado 

puro; por lo que [os “objetos histéricos" con los que se enfrenta el andlisis son 

siempre: movimientos reivindicativos de clase y movimientos politicos de clase. 

Los principales indicadores que permiten el andlisis de los movimientos de 

clase son, siguiendo a Melucci los siguientes: 

a) La colocacién de los actores respecto al 
modo de produccién. 

b) Los contenidos y las formas de accidn. 

c) La respuesta del adversario. 

d) La definicién que los actores hacen de si mismos: el modo 
en que el movimiento define su propia identidad, al 
adversario y al lugar del conflicto. 

En el caso del movimiento neozapatista que nos ocupa podemos observar que: 

a) Los actores estan colocados en la clase explotada, y mas 

especificamente, como un sector campesino-indigena, severamente marginado de 

los escasos beneficios de la economia capitalista. 

b) Los contenidos de la accién tienen un cardcter basicamente 

reivindicativo39 y las formas de la accién se han visto marcadas por la accion 

bélica, el desarrollo de nuevas formas de organizacion, y la participaci6n en la 

negociacién con el gobierno. 

30 Este contenido esté marcado por, la lucha contra el poder que garantiza las normas y los roles; 
la redistribucién de los recursos y de los roles; el ataque a las regias de la organizaci6n saliendo 
de los procedimientos institucionalizados. Tiende ademas a remontarse hacia el sistema polltico 
(Melucci, op.cit, p.100) 

148



c) La respuesta del adversario, en este caso del gobierno federal, ha 

transcurrido desde la accién bélica y el intento de descalificacion del movimiento 

negando su verdadera identidad, hasta verse obligado a negociar con los 

representantes del EZLN, previa movilizacion dei Ejercito en la region, y con la 

constante amenaza de reabrir el fuego. 

d) Sobre la definicién que los actores hacen de si mismos y el modo en que 

el movimiento neozapatista define su propia identidad, hemos abundado 

suficientemente en el presente apartado. 

Por otra parte, siguiendo una linea historicista de interpretacién de los 

movimientos sociales, Alain Touraine, considera que un movimiento social es el 

objetivo del sistema de accién historica a través del conflicto de clases; segun él, 

movimientos sociales, acciones criticas y movimientos de desarrollo son los tres 

tipos principales de movimientos historicos, puesto que, "lo que denominamos 

movimiento social no es mas que el surgimiento, en el reino de los 

acontecimientos, de fuerzas sociales, unas que se introducen en las categorias de 

la practica social y otras que suelen encerrarse en el silencio y lo prohibido“ (Alain 

Touraine; idem: 260) 

Para Touraine, el andlisis de los movimientos sociales supone el encuentro 

entre dos érdenes de observaciones aparte. Por un lado, las que se refieren a las 

conductas sociales, y por tanto a tas orientaciones de los actores, sus acciones y 

sus reivindicaciones (es decir, a la identidad de los actores). Y por otro lado, las 

que se refieren al sistema de relaciones sociales y econdémicas, a la naturaleza de 

la acumulacion y de la dominacién econdmica (idem:258) 

Sin embargo, su analisis sobre las acciones colectivas (movimientos 

sociales) en el tercer mundo, en el sentido de que dichas conductas colectivas son 

defensivas porque se dirigen en contra de la modernizacién, es ampliamente 

rebatido por varios autores, entre ellos por Sergio Tamayo quien afirma que los 
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movimientos sociales en la experiencia mexicana, han sido retomados por fuerzas 

sociales que les han dado su propia interpretacién 

..diversos actores del movimiento popular han combinado ideas 
da Touraine y de Ja perspectiva del sistema mundial. Como 
Touraine, ellos le han dado importancia a la accién social. Lo mas 
importante para algunos ha sido la interaccion de los actores... 
para buscar y controlar su propia historicidad, su vida cotidiana, 
protegiéndola de la intervencién estatal. 

La gente crea su propia historicidad a través de la 
participacion en movimientos sociales y de la jucha por el control 
de su propia cultura, es decir, su sociedad, en un tiempo y espacio 
especificos ( Sergio Tamayo; 1995: 299) 

En esta perspectiva, nos encontramos nuevamente con la rélacién analitica 

entre identidad y movimiento social, y de su aplicacién en el movimiento neo- 

zapatista, que en efecto, busca y controla su propia historicidad, a través de su 

accién y de su proyecto social. 

Consecuentemente, algunas de las caracteristicas distintivas que pueden 

observarse en el movimiento neo-zapatista, son entre otras, las siguientes. Se 

trata de un movimiento: 

1. Dotado de una nueva identidad colectiva de caracter prospectivo, es 

decir fundamentalmente orientada hacia el futuro, aunque con un fuerte arraigo en 

el pasado. 

2. Reflexivo, y abierto al cambio, lo que dota a este movimiento, de un 

significado profundamente moderno31 

3. Portador de un Proyecto Social, propuesto tanto para !o regional como 

para lo nacional. Pero formulado sobre la base del respeto a las culturas que 

coexisten en el pais; por fo que, fa l6gica de cambio y transformacién, no asume 

31 Seguin Giddens, una caracteristica de la modernidad es su cardcter profundamente 
teflexivo cfr.Anthony Giddens."4Razén sin revolucién?", en Richard Bernstein 
(compilador) Habermas y la modernidad, ref, México, 1993. 
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el caracter instrumental de integracion, con el que hasta ahora se ha contemplado 

desde ta politica hegemonica, el problema de la region. 

4. Como parte fundamental del Proyecto Social que representa, el 

movimiento del EZLN, constituye un “movimiento por los derechos humanos del 

sector indigena-campesino", que mayoritariamente lo conforma. 

Estos son, entre otros, algunos de los rasgos propios del neo-zapatismo, 

que nos permiten caracterizarlo como un movimiento social de gran 

trascendencia en la historia contempordnea de nuestro pafs. 

La identidad que atraviesa al movimiento neozapatista ha logrado 

"sobrepasar" los limites de la pequefia comunidad (Comunity en Parsons), 

colocandose mas alla de las viejas ideas del "indigenismo". 

Sin embargo, la nueva actitud que se pone en juego en este proceso 

identitario, genera su "contraparte", representada en actitudes y comportamientos 

de “los otros", e! gobierno federal y el local, el Ejército, los ladinos, quienes por 

primera vez en décadas se ven obligados a cambiar paulatinamente su trato 

autoritario y de desprecio con relacién a las etnias de la regions2, 

6.4 Los derechos humanos en el movimiento neozapatista 

Una caracteristica fundamental que distingue al movimiento social det 

EZLN, consiste en la defensa de los derechos humanos de los sectores mas 

empobrecidos del Estado de Chiapas. Esta situacion permitié, en buena medida, 

la aceptacion, reconocimiento y simpatia, de multiples sectores de la sociedad civil 

mexicana, y de un numero importante de Organizaciones No Gubernamentales 

  

32 Del comportamiento de estos actores ante el movimiento neozapatista nos ocuparemos en el 

Apartado Tres, infra. 
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con sede en distintos paises del mundo, que vieron con buenos ojos la lucha del 

EZLN. 

La trascendencia de este movimiento ha ocurrido sobretodo porque 

representa “la voz de los sin voz". Lo que significa que en buena medida logra 

sintetizar las demandas y reivindicaciones de los millones de marginados por 

causa de las recurrentes crisis econdmicas mundiales de las Ultimas décadas. 

Cabe destacar, que las demandas especificas del movimiento en torno a 

problemas relacionados con los derechos humanos, fueron seguramente resultado 

de una serie de procesos que debieron vivir los hombres y mujeres pertenecientes 

a las distintas comunidades chiapanecas, que los llevaron a apelar al discurso 

universal de los derechos humanos como una forma de lucha por sus 

reivindicaciones, y como un instrumento para salvaguardar sus derechos ante la 

acci6n autoritaria del Estado Mexicano. 

Nos referlamos en la Primera Parte del presente trabajo, al hecho de que 

en el lenguaje de los pueblos indios, no existe el término de “derechos humanos", 

y que en todo caso, el término mas cercano a la idea de derechos humanos es el 

de "respeto". Sin embargo, en las Ultimas décadas, especialmente de 1970 a la 

fecha, ha podido observarse la incorporacién en el lenguaje de los pueblos indios 

del término de derechos humanos, fundamentalmente como un mecanismo para el 

establecimiento y/o recomposicién de las relaciones entre las comunidades indias 

y los estados nacionales, con un afan de preservar su identidad cultural. 

El afio de 1994 constituye un parteaguas en la historia de fos pueblos indios 

en Mexico, al emerger como actores sociales y politicos en el escenario nacional, 

no importando si era ese o no el propésito inicial o ultimo de la sublevacién 

encabezada por el EZLN. 

A partir del estallido del conflicto bético, la centenaria resistencia pasiva 

india, se convierte en una forma de accién social y politica, que genera un actor 
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colectivo nuevo: el movimiento indigena que reclama sus derechos, especialmente 

el respeto a su identidad, se cohesiona para defender sus valores y formula 

exigencias histérico-sociales al Estado, entre ellas: su derecho a existir como 

pueblos, su derecho al territorio, a su idioma’, en fin a la autonomia y 

autodeterminacién. 

Con estas acciones que iniciamos damos a conocer también nuestra 

decision de pelear por nuestros derechos mas elementales por el nico 

camino que nos dejaron las autoridades gubernamentales: la lucha 

armada. 
Las graves condiciones de pobreza de nuestros compatriotas tienen 

una causa comin: la falta de libertad y democracia... por esta razon, al 

igual que enarbolamos la bandera del mejoramiento de las condiciones 

de vida de! pueblo mexicano, presentamos la demanda de libertad y 

democracia politicas (Marcos, 6 de enero de 1994) 

En este sentido, el movimiento neozapatista consigue !lamar la atencion de 

la comunidad internacional acerca de la situacion de los pueblos indios de nuestro 

Continente, y denunciar ta falta de respeto y de reconocimiento formal hacia sus 

derechos, individuales y colectivos. 

Esto también funcioné como un recurso propagandistico utilizado por el 

EZLN, para conseguir de la opinién publica nacional e internacional el 

reconocimiento de la justeza de las reivindicaciones y del recurso bélico. 

En la primera fase del conflicto, el discurso del EZLN enfatizé fos problemas 

de caracter politico, y fue contundente en la declaracién de guerra en contra del 

Ejército Federal y del "Supremo Gobierno”. En tanto que, la denuncia por las 

ancestrales violaciones a los derechos humanos de {os pueblos indios, fue 

expresada fundamentaimente en términos de un !Ya basta!, para justificar la 

accion bélica emprendida por el EZLN. 

  

33 Ctr. Lopez Godinez, Rolando. “Las relaciones éinico-juridicas en la sociedad guatemalteca”, en 

Cuadernos det Instituto de Investigaciones Juridicas, 1996, p77. 
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Lo cierto es que fue precisamente la situacién de los derechos humanos 

evidenciada con el movimiento lo que funcioné como el principal detonador que 

desencadenarla una secuela de manifestaciones en favor de los pueblos indios de 

la region, asumida principalmente por Organizaciones No Gubernamentales, 

ademas de grupos organizados de la sociedad civil, estudiantes universitarios y 

editorialistas de los principales diarios de circulacién nacional, entre otros. 

En buena medida estos acontecimientos contribuyeron a que el discurso 

neozapatista bajara un poco su tono politico radical, concentrandose cada vez 

mas en la problematica de los derechos humanos, lo que pudo constatarse 

durante las negociaciones de paz realizadas en la Catedral de San Cristobal de 

Las Casas del 21de febrero al 2 de marzo de 1994, 

Aunque fue hasta el mes de febrero de 1996 que se firmaron los primeros 

acuerdos de la Mesa | sobre derechos y cultura indigena, después de varios 

meses*4 de intensos debates en los que continuamente la delegacién del EZLN 

hacia referencia a la dignidad. 

Al respecto resulta muy ilustrativa la nota de Hermann Bellinghausen, 

publicada en el periddico La Jornada, el 11 de junio de 1995, cuyas primeras 

lineas sefialan: 

Parece que el asunto central fue la dignidad.. Segun el 
comandante Tacho, los delegados gubernamentales "dijeron que 
estan haciendo estudios de qué, es la dignidad"... el vocero 
zapatista relata como les preguntaron a ellos, a los comandantes, 
qué entendian por dignidad. "Les dijimos que siguieran su 
investigacién. A nosotros nos dio risa. De qué se rien, 
preguntaron. Porque ellos tienen grandes centros de investigaci6n 
y estudios avanzados, ni que no supleran eso, Les dijimos que si 
firmamos la paz les vamos a decir para nosotros, qué significa 
para nosotros la dignidad". 

  

34 E! inicio formal de esta etapa de! Didlogo entre las representaclones de! Gobierno Mexicano y 

del EZLN, ocurrié el 20 de abril de 1995 en San Andrés Larrainzar, Chiapas. Después tuvieron que 

transcurrir 10 meses para lograr la instatacién de la Mesa |, sobre Derecho y Cultura Indigena 
(10 de enero de 1996), cuyos Primeros Acuerdos de Paz sobre 86 firmaron en el mes de febrero de 

1996. 
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En efecto, uno de los aspectos que sintetizan la lucha del EZLN, es la 

reivindicacién de fa dignidad humana, como uno de los valores éticos y juridicos 

que se refieren a las dimensiones esenciales y universales de lo humano y que 

suscitan normas ideales de aplicacién general (Luis Recaséns; 1992:46). Asi, el 

respeto a la dignidad, implica el reconocimiento de la persona humana, de su 

derecho a la libertad, a fa justicia y a su cultura. 

De ahi, la insistencia de la delegacién zapatista en reivindicar la dignidad, 

con to que ademas lograron, tal vez sin proponérselo, dar a los representantes del 

gobierno una viva leccién sobre valores y derechos humanos. EI sentido de este 

valor universal de dignidad fue expresado en forma sencilla y hasta cierto punto 

poética por Merit Ichin, en los siguientes términos: 

Entendemos por dignidad, 

el orgullo de portar nuestro traje 

de hablar nuestro idioma, y 

demostrar que podemos ganar las cosas y 

no recibir limosnas de nadie. 

Aprender el espafio), pero nunca olvidar lo que 

somos ni olvidar fa tradicisn que es una de las 

raices indigenas. Somos seres dignos y tenemos derechos 

por ser personas y estar parados sobre esta tierra. 

Merit Ichin25 

—— 

35 Merit Ichin es colaboradora de la Organizacién Auténoma de Mujeres Artesanas K’inal Antsetik 

{mujeres que hacen tejido), con sede en San Cristobal de Las Casas. Cfr. Entrevistas, Anexo 3.3. 
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TERCERA PARTE 

ADHESIONES Y DISCREPANCIAS. CARACTERISTICAS Y POSICIONES DE 

OTROS ACTORES SOCIALES ANTE EL MOVIMIENTO DEL EZLN 

EI movimiento social encabezado por el Ejército Zapatista de Liberacién 

Nacional, coloca en la escena politica nacional a un importante sector de la 

sociedad mexicana hasta ahora excluido de ta vida publica: los pueblos indigenas. 

Por primera vez en mas de quinientos afios surge en México un 

movimiento cuyos principales protagonistas logran poner al frente del debate 

nacional las verdaderas condiciones de las poblaciones indias en el sureste 

mexicano, que por cierto, poco se diferencian de las condiciones de las etnias en 

el resto del pais. 

Pero, todo movimiento social genera tanto un proceso de “activacion de la 

sociedad civil" en el sentido de la participacion mas 0 menos organizada de lo 

popular: fos aliados o simpatizantes, como su contraparte, esto es la respuesta del 

poder politico y econdmico ante el conflicto: los adversarios. 

Continuamos en este apartado con el andalisis de la coyuntura que hemos 

iniciado, pera ahora orientandonos hacia la identificacion y caracterizacién de 

otros actores también involucrados en el conflicto bélico. 

El comportamiento de la mayoria de estos actores en el escenario 

chiapaneco, debe contemplarse desde una perspectiva histérica, y no sdlo en la 

evolucién del conflicto bélico. Esto, debido a que fos movimientos sociales, al igual 

que sus actores no surgen en forma espontanea, sino que presentan una 

trayectoria, "No se trata pues de apariciones repentinas, sino de la emergencia de 
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lo excluido, de vestigios de divisiones y exclusiones pasadas" (M. Calvillo; 1997: 

273) 

Los sectores campesinos e indigenas de la regién habian mantenido 

ancestralmente un cierto tipo de relaciones sociales con los grupos ladinos 

representantes del poder politico y econdmico hegeménico. El estallido del 

conflicto bélico muestra el deterioro de ese sistema de relaciones, acelerado por 

factores de orden econdmico y politico a los que nos hemos referido en anteriores 

paragrafos. 

Asi ocurre que los diferentes actores que salen a la palestra publica 

durante e! conflicto, asumen de acuerdo con su condicién en la propia estructura 

social, posiciones favorables o contrarias al movimiento en su conjunto, y en 

ciertos casos, en particular hacia la problematica de derechos humanos implicados 

en tal movimiento. 

Para el analisis consideramos la informacién periodistica que nos permite 

observar la actuacién de los distintos grupos y sectores, y de las propias 

declaraciones hechas por ellos, sea en entrevistas o por medio de desplegados 

periodisticos dirigidos a la opinion publica. Con ello pretendemos un acercamiento 

tanto a las conductas asumidas, como al discurso expresado en los textos 

teferidos. 
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CAPITULO 7: PRINCIPALES SIMPATIZANTES DEL MOVIMIENTO DEL 

EZLN 

Las reacciones de la sociedad civil mexicana e internacional ante el 

conflicto bélico fueron diversas. Aunque frecuentemente se definfan en contra del 

recurso de las armas, no ocurria igual en cuanto a los protagonistas, a la 

caracterizacién del movimiento y a sus principales demandas. ' 

Asi, muchos sectores de la llamada sociedad civill se manifestaron 

abiertamente en favor del movimiento, exigiendo al gobierno federal en primer 

lugar el respeto a los derechos humanos de los combatientes y de la poblacién 

civil, el cese unilateral del fuego y la busqueda inmediata de mecanismos para 

superar los rezagos histéricos que habian provocado las condiciones de miseria y 

abandono hacia los indigenas de la regidn. 

Asi ocurre por ejemplo con la gran marcha que se realiza el dia 12 de 

enero, y que culmina con una magna concentracién en la plaza mayor del Distrito 

Federal, en la que decenas de miles de capitalinos se pronunciaron por una salida 

negociada al conflicto recién estallado. Este evento fue convocado a pocos dias 

del levantamiento por destacados intelectuales, militantes politicos y sociales, y 

por una amplia gama de grupos, y de Organizaciones No gubernamentales. Con 

ello se logré una respuesta inmediata y masiva en favor de los combatientes y de 

| El concepto de “sociedad civil" comienza a utilizarse en nuestro pais a partir de los sismos de 
1985, y mas frecuentemente durante el sexenio salinista. La sociedad civit sera un “nuevo actor 
politico cuyo perfil todavia parece desdibujado, pero del que ya no se puede prescindir en el 
andlisis politico... Se trata de multiples grupos que tienen identidades cambiantes, gran flexibilidad 
en sus alineamlentos, qua a veces tienen dificultades para articular acciones comunes y que 
podrian en un momento dado entrar o salir de un esquema de partidos sin que se puedan 
garantizar esquemas de participacién definitivos, pero que han llegado a tener una presencia muy 
importante en el debate sobre la legitimidad del régimen politico, la defensa de los derechos 
humanos, el modeto econdmico y otros temas centrales en una transici6n democratica” cfr. Silvia 
Gémez Tagle (coordinadora). 1994; las elecclones en fos estados, Vol., La Jornada Ediciones, 
p29. 
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los sectores indigenas en general bajo el lema imperante en la concentraci6n: 

“todas somos Marcos". 

Cabe destacar que precisamente la fecha en que se realiza este acto el 

presidente de la Republica decide el "cese unilateral del fuego", y el llamado al 

inicio de las negociaciones con el "grupo rebelde”. 

Sin duda, las distintas acciones de muchas organizaciones y grupos de la 

llamada sociedad civil, influyeron en buena medida en el desarrollo de los 

acontecimientos, por !o que resulta de gran interés estudiar con mayor cuidado el 

papel de estos actores sociales en el conflicto, asunto que abordaremos a 

continuacién. 

7.1. La Didcesis de San Cristobal 

A finales de la década de los sesentas un sector de la iglesia catélica en 

México, comienza a experimentar cambios interesantes en el ambito nacional 

producidos por la influencia de una corriente modernizadora y comprometida con 

jos problemas de las comunidades. 

Se trata de la Teclogia de ta Liberacion, fundada en los documentos del 

Concilio Vaticano || (1965), y en la Reunién Episcopal de Medellin (1968). 

Representada en el centro de nuestro pais (Cuernavaca, Morelos) por el obispo 

Sergio Méndez Arceo, y en el Sureste por la Didcesis de San Cristébal, dirigida 

por el obispo Samuel Ruiz Garcia. 

Pero el pensamiento teolégico liberador fue duramente atacado en 

los ambitos eclesidsticos del pais. El Episcopado mexicano se 

mostro intolerante frente a las posiciones progresistas... Las 

organizaciones eclesiales promotoras de la renovacioén fueron 

desarticuladas o disueltas, con excepcién del Centro Nacional de 

Ayuda a Misioneros indigenas (CENAMI) y el Centro Nacional 

Pastoral Indigena (CENAPI) ( Victor G. Muro; 1994: 166-67) 
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El respeto a estos Centros Renovadores se debié, segtin considera Victor 

G. Muro a que, por un lado su accién se limitaba a zonas alejadas de la vida 

eclesiastica nacional, y por otro a que en los Ultimos afos se hablan instalado en 

esta zona centros evangelizadores no catdlicos. “El problema indigena era 

especialmente palpado por la Iglesia Latinoamericana; sélo una evangelizacién 

renovada podia penetrar en los indios."Con esta mentalidad Samuel Ruiz... se 

ponia al frente de la pastoral indigena" (idem) 

En efecto, hasta finales de la década de los sesentas, la poblacién en 

Chiapas era predominantemente catdlica. No obstante, entre 1970 y 1980, 

comenzé a observarse un aumento considerable de poblacién protestante, 

evangélica o sin religion. 

De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de 1990, el 29% 

de la poblacion chiapaneca se declara protestante (16.3%), o sin religidn (12.7%). 

Por su parte, la poblacién que se declara catélica en 1990 arroja un total del 

67.6%, que comparado con el 91.2% resultante en 1970, implica una disminucién 

del 23.6% en veinte afios. 

Estas cifras resultan alarmantes para la iglesia catélica, quien comienza a 

prender los focos rojos ante la pérdida masiva de sus fieles catdlicos, 

incrementando en las dos ultimas décadas sus misiones religiosas (misioneros y 

catequistas) e impulsando la formacién de los Grupos Eclesidsticos de Base 

(GEB), o Comunidades Eclesiales de Base (CEB’s), en la region. 

Los resultados de mas de veinte afios de accién pastoral de la iglesia 

catélica en Chiapas, son de acuerdo con el propio Samuel Ruz, los siguientes: 

a) Surge un pueblo consciente de que debe ser sujeto de su 
propio destino, y que consecuentemente se articula y organiza 
para la busqueda y reclamacién de sus derechos. 

b) Comienza a escucharse la voz de la mujer campesina e 
indigena que resuena inédita y muy respetada, operando una 
transformaci6n en ella misma. 
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c) Aun en las zonas mas penetradas por el evangelismo, los 

cristianos no se conciben como tales sino viviendo su fe en un 

compromiso con la comunidad y con los que sufren. 
d) Como resultado de la reflexion sobre la Palabra de Dios, 

surgen acciones comunitarias: cultivos, granjas, transportes, 

dispensarios, cooperativas (Samuel Ruiz; 1996: 225) 

Las tareas de la iglesia catdlica en Chiapas se alimentaron desde 1970, por 

las ideas de la Teologia de la Liberacion, que en aquél momento representaron 

una “ideologia subversiva" para la oligarquia terrateniente y para la clase politica 

gobernante. 

Por este motivo es que, al menos desde finales de la década de los 

ochenta, han proliferado las amenazas hacia la vida de Don Samuel Ruiz, y se 

han realizado fuertes campafias de desprestigio hacia la Didcesis de San 

Cristobal, y hacia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 

fundado en 1989 por el propio Samuel Ruiz. 

Este Centro "constituye una organizacién en la que, utilizando los 

mecanismos  institucionales, la tglesia puede actuar abiertamente para 

desenmascarar las agresiones de todo tipo que cotidianamente sufren Jos 

marginados" 2. 

Con el estallido del conflicto armado, la iglesia catolica, y en especial la 

Didcesis de San Cristébal y su obispo Samuel Ruiz, fueron sefialados como uno 

de los principales promotores del movimiento. 

En su polémico articulo "El nudo de Chiapas", publicado el 5 de enero en La 

Jornada, Octavio Paz afirma que "no es un secreto -aunque pocos hablan de ella- 

la intervencion de grupos extremistas en el alzamiento". Y en cuanto a la 

  

2 Diana Guillén hace un interesante recuento de la participacién del Centro Fray Bartolomé de las 

Casas, en la defensa de los derechos humanos de los indigenas y campesinos mas pobres de la 

region. "los conflictos por Ja terra han sido constantes, por lo menos en los tltimos veinte afios, de 

alli que buena parte de las denuncias e intervenciones del centro...tengan que ver con los 

atropellos de !os que han sido victimas, os mas débiles”, cfr. Diana Guillén "Del paraiso celestial al 

infierno terrenat: la Iglesia como canal de participacién politica", en: Chiapas una modernidad 

inconclusa, Diana Guillén (coordinadora), Inst. Mora, México, 1995. 
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procedencia de tales “grupos extremistas", "infiltrados entre tos campesinos", 

sefiala que: 

Sus origenes ideologicos, a juzgar por sus declaraciones y por su 
retorica, parecen relativamente claros: retazos de las ideas del 
maoismo, de la Teologia de ta Liberacién?: de Sendero 
Luminoso y de los movimientas revolucionarios centroamericanos. 
En suma, restos del gran naufragio de las ideologlas 
revolucionarias del siglo XX. (Octavio Paz;1994:14) 

Por su parte, la posicién oficial de la jerarquia de la iglesia catélica consistié 

en negar cualquier posible relacién con el instigamiento a Ja rebelién, y si bien 

condené Ia violencia al mismo tiempo defendié las causas de la revuelta, pidiendo 

al gobierno "no tratar de reprimir a un pueblo que sufre* (Episcopada Mexicano; 4 

de enero de 1994). 

La iglesia, manifest6 su respaldo a Samuel Ruiz como posible mediador en 

el conflicto, obligando al gobierno a: 

modificar su discurso y su conducta. Asi se atrajo el respeto y 
simpatia de la sociedad. La Iglesia mantuvo esta posicién con 
firmeza durante los meses siguientes, pese a las presiones del 
gobierno y de los grupos de interés mas conservadores y 
reaccionarios de la sociedad chiapaneca. ( Calderén Alzati; 1996: 
77-78) 

La participaci6n come mediador durante las primeras platicas de paz, y su 

posterior incorporacién como miembro de la Comisién Nacional de Intermediacién 

(CONAI), no fue sino el reconocimiento de la labor diocesana de Don Samuel Ruiz 

a lo largo de mas de cuarenta afios, y de su gran arraigo en la region. 

Pero ademas este hecho permitio que saliera a fa luz la tarea de los 

misioneros, catequistas, CEB’s y del Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas; quienes en apego a los principios de la Teologia de la 

Liberacién, habfan realizado una extensa y profunda campafia en favor de los 

3 eI subrayado es nuestro 
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derechos humanos de los més pobres y marginados de las comunidades 

indigenas y campesinas de la regién, desde la década de los afios cincuentas con 

la llegada de Don Samuel Ruiz a la Diécesis de San Cristobal: 

En los afios cincuentas, el proceso diocesano que se did a 

partir de la llegada de Samuel, constituyo una primera etapa de 

identificacién y de liberacién de los pueblos indigenas, como el 

inicio de conciencia de ios derechos humanos que se da en este 

proceso religioso, de identidad religiosa y de liberacién de los 

pueblos indigenas (Entrevista CDH FBC, 1999) 

En enero de 1992 la Didcesis de San Cristébal convocé a Ia realizacién de 

un Taller para reflexionar sobre las Reformas al Art.27 Constitucional, en especial 

en lo relativo al Ejido: 

Alli se llego a la conclusién de que la reforma del ejido era 

parte de la estrategia general del gobierno en favor del capital 

privado; ...que era probable que la tierra se concentrara 

nuevamente en unas pocas manos, y que todo esto reflejaba los 
objetivos de la propuesta del TLC. 

En términos politicos, econémicos y culturales el taller no vio 

otra cosa que un deterioro de las condiciones existentes. (Neil 

Harvey;1997:143) 

En un pequefio texto que se distribuye ampliamente desde 1977 en las 

tareas de evangelizacién en Chiapas y Oaxaca, se manifiesta la postura de los 

obispos de estos estados en torno a los principales problemas de la region4 

Se trata de un documento de trabajo en el que se detallan las condiciones 

economicas, politicas, sociales y religiosas en Jas que viven las comunidades 

indigenas y campesinas de Oaxaca y Chiapas. 

De este texto seleccionamos el siguiente parrafo por considerarlo muy 

itustrativo: 

4 Entre los firmantes se encuentran: Bartolomé Carrasco arzobispo de Oaxaca, Arturo Lona Reyes 

obispo de Tehuantepec, Trinidad Sepulveda obispo de Tuxtla Gutiérrez, Juvenal Porcayo obispo de 

Tapachula y Samuel Ruiz obispo de San Cristobal de las Casas. 

163



RESUMIENDO: La situacién de los indigenas y campesinos se ha 
ido agravando. Nuestro sistema ha generado nuevas formas de 
explotaci6n econdémica, de manipulacién politica, de legalidad 
injusta que legitima la opresién y la represién, Se agrede 
ideolégicamente, se despoja a las culturas, se domina mediante la 
teligiosidad. Esta es la realidad del campo tal como la viven los 
indigenas y campesinos. Asi lo hemos constatado cuando nos 
acercamos a ellos con sinceridad evangélica. (Obispos de la 
Regidén Pacifico Sur; 1977:21) 

Tal vez para Octavio Paz, el contenido de este parrafo pueda ser una 

muestra del "naufragio de las ideologias del Siglo XX". Pero, lo cierto es que la 

iglesia catélica a través de la Teologia de la Liberacién no hizo sino denunciar lo 

injusto e inhumano de Ja situacién existente. Llamd a los creyentes no a tomar las 

armas, sino a no seguir soportando con apatia e indiferencia el atropelio de sus 

derechos: 

El deber mas grande para el cristiano es el del amor, inclusive 
para con aquélios que se comportan como enemigos. Pero este 
precepto no impide de ninguna manera la legitima defensa de los 
derechos de aquellos que se encuentran en la miseria y en fa 
opresién. Hemos de solidarizarnos con ellos, usando de todos los 
medios legitimos, los derechos y las prerrogativas de los que 
trabajan para que se realice en ellos la justicia, como camino y 
acercamiento a la Justicia del Reino de Dios. (Idem: 35) 

En sintesis la Didcesis de San Cristobal se habia venido conformado en las 

lltimas décadas como un importante actor social en el estado de Chiapas, 

desarrollando una intensa tarea de evangelizaci6n acompafiada por la formacién 

de una conciencia de lucha y participacién por fos derechos humanos de los 

indigenas y campesinos. 

Durante la rebelién, la Didcesis encabezada por Don Samuel Ruiz asumié 

un papel protagénico como mediadora en el conflicto, lugar que consiguid por el 

profundo respeto y reconocimiento del que gozaba entre las comunidades, y a 

pesar de su contraparte compuesta por fos sectores politicos y econémicos mas 

conservadores de la regién. Sin lugar a dudas: "Su posicién ha sido determinante 
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para el desarrollo de los acontecimnientos y el curso que éstos han tomado" 

(Calderén Alzati; op. cit: 77). Con esto Don Samuel Ruiz se convierte en una pieza 

clave en la definicién de !a estrategia de negociacién entre el gobierno y el EZLN. 

El 1° de enero de 1994, los obispos de las Didcesis de Tapachula, San 

Cristébal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, dan a conocer su mensaje de afio nuevo 

en el cual hacen una rapida caracterizacion del EZLN; de las razones del 

levantamiento y de sus demandas. Por su importancia reproducimos a 

continuacién parte det texto: 

El movimiento zapatista es definido como un “movimiento politico- 

militar que hace una declaraci6n de guerra al Ejército 

Mexicano...participan en este movimiento, campesinos e indigenas de 

Chiapas: hombres, mujeres y jovenes...(que) solicitan el reconocimiento 

del estado de beligerancia y ta aplicaci6n de las normas internacionales 

para casos de guerra, invocando la protecci6n para la poblacién civil. A 

ello agregan un pliego petitorio dirigido al pueblo de México, 

conteniendo demandas antiguas no totalmente satisfechas en materia 

de salud, rezago agrario, imposicién de autoridades, seguridad social, 

combate a la pobreza, educacién, democracia, justicia... 

Emitiendo en el caso concreto un juicio, nos parece que la angustia y 

el sufrimiento ha llevado a los miembros de este movimiento, a una 

apreciacién subjetiva, de que no se tiene ya camino pacifico viable por 

juzgar que los han agotado todos... 

Nosotros, sin embargo, pensamos que, a pesar de la situacion del 

momento, la mutua disposicién al dialogo ofrece todavia caminos que 

eviten lag consecuencias mas costosas, que las que han sufrido hasta 

ahora. No admitimos pues el Jevantamiento armado ni el recurso a la 

violencia; pero debe servir como advertencia del peligro que significa el 

abandono de los grupos marginados... 

Los exhortamos pues, a que, en los lugares de conflicto se mantenga 

una tranquilidad cristiana y se respete, de una y otra parte, la seguridad 

de ta poblacién civil; que ubiquemos constructiva y evangélicamente 

nuestro aporte ante las necesidades coyunturales que se nos 

presenten. Que no sea la fuerza, sino fa autenticidad de la verdad, la 

que nos guie en los caminos de la construcci6én de la paz que en Belén 

fuera anunciada”> 
  

5 “Mensaje de tos Obispos de Chiapas a propésito de tos acontecimientos que se sucedieron en 

varios Municipios de Chiapas el 1° de enero de 1994”, en Archivo Histérico. Comunicados de la 

Comisién Nacional de intermediacién de 1994 a 1998, Serie “Senderos de Paz” Cuaderno 1, 

México, 1999. 
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En este comunicado, la posicién de las tres Didcesis hacia e! conflicto es 

muy clara: se identifica al movimiento como politico-militar; se hace referencia a 

las causales de fondo del mismo (las condiciones de miseria y marginalidad); se 

reconoce que !os actores son principalmente indigenas y campesinos; se toma 

posicién en cuanto a la guerra, pronunciaéndose en favor de la paz, y del didlogo, 

se llama a los participantes en el conflicto a respetar a la poblacidn civil, y a esta 

ultima se Je conmina a mantener la tranquilidad cristiana. 

Después de este primer comunicado, particularmente la Didécesis de San 

Cristobal mantiene (durante toda la coyuntura que estamos estudiando) una 

constante comunicacién, hacia los feligreses, hacia el EZLN, hacia el gobierno 

federal y estatal, y hacia la opinién publica nacional e internacional. En esta 

comunicacién constante, son reiterados los postulados asumidos desde el inicio. 

El 8 de enero de 1994 Don Samuel Ruiz, obispo de la Didcesis de San 

Cristobal, acepta ser mediador del conflicto, en un comunicado suscrito por él 

mismo, y dado a conocer a través de distintos medios electrénicos e impresos: * 

Dado el dolor de nuestro pueblo por los acontecimientos que 
estén conmocionando a Chiapas, a nuestra Patria y al Mundo 
entero, y consciente de ja inaplazable necesidad de dar pasos 
concretos hacia una Verdadera Cimentacién de la Paz, 

Acepto la propuesta de fungir como Mediador, segun el 
comunicado hecho pubblico por ef periddico La Jornada en su 
edicién del dia 8 de enero de este ajio®, 

El discurso de Don Samuel Rulz hace énfasis en los derechos humanos de 

los indigenas y en la necesidad de encontrar los caminos para fa Paz. 

El obispo de San Cristébal de las Casas, mantuvo un papel destacado en 

las negociaciones entre las representaciones del EZLN y del Gobierno Federal, 

desde los “Didlogos de Catedral” (febrero-marzo de 1994), hasta la firma de los 

6 ofr. Samual Rulz Garcla. Qbispo de San Cristébal de Las Casas, 8 de enero de 1994, en 

Archivo Histérico, Comuntcados.., op.cit. , p7 
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Acuerdos de San Andrés Larrainzar en febrero de 1996. Conform un “polo 

aglutinador" tanto de sectores de la iglesia catdlica, como de ONG’s, en la lucha 

por los derechos humanos de los pueblos indios y por la paz para el estado de 

Chiapas. 

En octubre de 1994 crea la CONAI (Comisién Nacional de intermediacién). 

Su insistencia por lograr la paz justa y digna en Chiapas lo lleva hasta la 

realizacion de un ayuno del 19 de diciembre de 1994 hasta el 3 de enero del 95. 

Su actuacién como miembro de la CONAI dota a esta instancia de una enorme 

presencia en el desarrollo del conflicto’. 

Con el nombramiento de Jorge Madrazo Cuéllar como nuevo Comisionado 

para la Paz, en sustitucién de Manuel Camacho Solis, el obispo Samuel Ruiz, 

acepta seguir participando en la CONAI, mediante un comunicado publico fechado 

el 17 de julio de 1994, en el que entre otras importantes anotaciones manifiesta : 

Por lo anterior, manifiesto a las autoridades federales y 

estatales y al comisionado para la paz mi decisién de aceptar su 

invitacién a participar en esta delicada tarea. 
De igual manera, comunico al Comité Clandestino 

Revolucionario Indigena det EZLN, mi disposici6n a participar en la 

Comisién Nacional de Intermediacin. 

Estoy convencido de que en esta nueva etapa la 

colaboracién decidida de todas las instancias de la sociedad civil, 

en particular de las iglesias, los jovenes, las ONG’s, las 

universidades, los sindicatos, las organizaciones sociales, las 

mujeres y los hombres de buena voluntad y también de los partidos 

politicos, sera contribucién indispensable para hacer avanzar el 

proceso de paz. 
...Invoco a Cristo, Sefior de la Paz, para que bendiga esta 

labor por la justicia y el bienestar de nuestro pueblo mas pobre y 

para que nos ayude a construir fa unidad en el respeto a la 

diversidad®. 

  

7 Finalmente, en junio de 1998, después de la violencia ejercida por el gobierno para desmembrar 

fos Municipios Auténomos, decide retirarse de la CONAI, declarando al respecto que: “No fue 

renuncia, fue denuncia”. 

8 Cir, Samuel Ruiz. Boletin de Prensa, 17 de julio de 1994, San Cristébal de las Casa, Chiapas. 
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Con la mediacién de Samuel Ruiz se logra un acuerdo entre el EZLN, el 

Comisionado para la Paz Madrazo Cuéllar, y el gobernador interino del Estado de 

Chiapas Javier Lopez Moreno, para la realizacién de las elecciones en la zona del 

conflicto. Finalmente la jornada electoral del 2 de agosto de 1994 se lleva a cabo 

sin hechos violentos, aunque, predomina en el ambiente postelectoral ia denuncia 

de un gran fraude encabezado por el PRI, en contra del candidato por el PRD y 

simpatizante del EZLN Amado Avendafio Figueroa®, 

7.2. Las Organizaciones No Gubernamentales 

En México e! desarrollo y presencia de las ONG’s ha ido en aumento 

sobre todo en los ultimos 15 afios. Su irrupcién en las dimensiones politico- 

electorales, y en la defensa de derechos humanos, se relaciona estrechamente 

‘con el desarrollo de un conjunto de movimientos politicos y sociales que aparecen 

en la escena nacional. En el afio de 1985, como resultado de la crisis del poder 

politico evidencilada con los catastréficos sismos que sacudieron a la ciudad de 

México y a otros estados de la republica, aparece un nuevo actor hasta ese 

momento casi ausente de la vida nacional: la sociedad civil, y con ella los 

procesos de organizacién aut6noma que impulsaron ja formacién de ONG’s de 

defensa de derechos humanos. 

En este proceso de organizacién interna se gesta un nuevo movimiento de 

insurgencia nacional, ahora ligado a los procesos politico-electorales, en especial 

las relacionados con las elecciones federales de 1988. La crisis politica 

  

3 Dedicamos un apartado especial para referirnos a la campafia del Lic. Amado Avendaiio en “Los 
resultados de la eleccién de gobernador’ infra. 9.5 
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evidenciada con la “caida del sistema” al término de dichas elecciones motivo 

también la atencién de algunas ONG’s hacia los procesos electorales, bajo la tesis 

de que la promocién de transparencia y equidad en dichos procesos podrian ser 

un camino efectivo para la transicion democratica. 

Sin negar la importancia que tuvo la accién de organismos autonomos en 

favor de derechos humanos y de la promocién de la democracia durante las 

décadas de los sesentas y setentas, en realidad es a partir de 1985 que se 

multiplican en México las ONG’s al calor de la insurgencia de la sociedad civil 

(expresada en la irrupcion de un numero importante de movimientos sociales) 

demandando el respeto a los derechos humanos y la instauraci6n de una 

auténtica democracia en nuestro pais. Sin duda, esta situacién explica en buena 

medida la trascendencia que tuvo en su oportunidad la accién de estos 

organismos en el desarrollo del movimiento neozapatista, particularmente’ en la 

construccién de la estrategia de negociacién a la que el gobierno tuvo que acceder 

para enfrentar el conflicto bélico. 

Sin embargo, la influencia de las ONG’s dedicadas a la defensa de los 

derechos humanos en e! medio rural de nuestro pais, habia sido en términos 

generales bastante escasa, pero ademas "Pese a su creciente presencia e 

incidencia en el medio rural, ef conocimiento que se tiene de ellas y del tipo de 

relaciones que han establecido con procesos sociales rurales es muy limitado" 

(Cortés Ruiz:1994;149) 

Desde su notable aparicién propiciada sobre todo a raiz del movimiento 

estudiantil de 1968, las ONG's se asentaron principalmente en las zonas urbanas, 
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Incrementando su presencia con la movilizaci6n social provocada por los 

terremotos ocurridos en la Cdad. de México en septiembre de 1985. 

Cabe aclarar, sin embargo, que bajo el término de ONG (Organismo No 

Gubernamental), se agrupa un amplio conjunto de organizaciones sociales, de tal 

suerte que: 

la denominacién ONG no dice nada por sf sola; existe una 
diversidad enorme de ONG's: las que pertenecen a las distintas 
iglesias; as de la iniciativa privada; las caritativas; las que surgen 
en torno a, o a partir de partidos politicos; las que estan formando 
algunas personas o equipos de trabajo antes insertos en 
instituciones del gobierno; algunas incluso ocultan grandes 
negocios detras del membrete supuestamente no Jucrativo de A.C. 
(Gerardo Alatorre;1994:159) 

La intensa proliferaci6n de las ONG’s ocurrida en las iltimas décadas en 

México, ha sobrepasado hasta ahora la posibilidad de un estudio cuidadoso de las 

mismas, por lo que actualmente contamos como referencia minima para saber de 

su existencia los directorios que la CNDH y ciertas ONG'‘s, elaboran y actualizan 

anualmente. 

A partir de esta informacién, puede constatarse la escasa presencia de 

estos Organismos, en el medio rural, incluido el estado de Chiapas, a pesar de 

que como hemos explicado con anterioridad, la violacién a los derechos humanos 

en ese Estado es un problema estructural. 

De igual forma, al menos desde finales de los setentas, varias ONG’s con 

sede en la Ciudad de México, comenzaron a interesarse por los problemas de las 

comunidades indigenas y campesinas en Chiapas, realizando investigaciones, 

denunciando los hechos y promoviendo la defensa de los derechos humanos de 

estas comunidades. Tal es el caso por ejemplo de !a Academia Mexicana de 

Derechos Humanos, la Comisién Mexicana de Defensa y Promocién de los 

Derechos Humanos, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos 
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los derechos para todos, ef Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de 

Vittoria’, asi como la representacién mexicana de Amnistia Internacional, y desde 

luego la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu. 

Por su parte, de acuerdo con los directorios de las ONG's, encontramos 

que para 1993 aparecen registradas en Chiapas, bajo el rango de organismo no 

gubernamental de defensa de derechos humanos, las siguientes organizaciones: 

El Comité de Apoyo y Defensa de los Derechos Indios, 
A.C. (CADDIAC). 

El Centro de Derechos Humanos de la Sierra Madre del 
Sur, A.C. 

El Comité de Derechos Humanos de Palenque, Chiapas. 

El Comité de Defensa de la Libertad Indigena. 

Ei Comité de Derechos Humanos de Bachajon, Chiapas, 

EI Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI), fundado en octubre de 
4988, bajo un programa por los plenos derechos de tos pueblos indios. 

El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas". 

Este ultimo con sede en la Didcesis de San Cristobal y fundado en 1989 

con el propdsito de promover el respeto de los derechos humanos de campesinos 

e indigenas en Chiapas. 

Practicamente este centro se convirtié desde entonces en un organismo 

regional (al igual que el FIPI), cuyas tareas incluyeron fa atencién de las 

comunidades més apartadas de las zonas urbanas, orientando su labor por 

algunas directrices como: investigacién, denuncia, defensa, y difusién de los 

derechos humanos. Con ello el Centro ha participado conjuntamente con los otros 

organismos regionales, en el desarrollo de una conciencia colectiva de las 

comunidades en torno a sus derechos y a la obligacién de las autoridades locales, 

regionales y federales de respetarlos. 

171



En las tareas del Centro participan tanto promotores voluntarios venidos de 

distintas regiones del pais (j6venes estudiantes), como miembros de las 

Comunidades Eclesiasticas de Base promovidas por la Diédcesis de San Cristébal. 

La ausencia de un mayor numero de organismos regionales dedicados 

“exprofeso” a la defensa de los derechos humanos, puede explicarse entre otras 

tazones al hecho de que algunas de fas tareas propias de estos organismos 

habian sido asumidas por las organizaciones sociales no oficiales o 

independientes, comenzando por la Unién de Uniones Ejidales Grupos 

Campesinos Solidarios de Chiapas fundada en 1980, que reunia a 150 

comunidades indigenas, y que constituyé la primera y mas grande organizacién 

campesina independiente de Chiapas; también !a Central Independiente de 

Obreros Agricolas y Campesinos CIOAC (1980); la Unién de Uniones Asociacién 

Rural de Interés Colectivo ARIC, fundada en 1988; y !a Coalicién Obrero- 

Campesina Estudiantil del Istmo COCEI. ; 

Practicamente todas estas organizaciones promovian implicita o 

explicitamente Ja defensa de los derechos humanos de las comunidades 

indigenas y campesinas, utilizando la movilizacion social, y las acciones juridicas 

de Amparo en contra de las declsiones arbitrarias e injustas de las autoridades 

municipales, estatales y federales. 

A pesar de la escasa presencia de ONG’s de defensa de derechos 

humanos en el medio rural chiapaneco, el movimiento neozapatista, consiguid 

una reaccién inmediata de multiples organismos no gubernamentales regionales, 

nacionales e internacionales, que observaron en el origen del conflicto el problema 

de {a violacién sistematica a los derechos humanos de indigenas y campesinos y 

en general la falta de reconocimiento a los derechos de los pueblos indios. La 

labor de estas ONG’s consistis ademas de la denuncia en exigir de las 

autoridades nacionales y regionales el respeto a los Tratados Internacionales 
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(Convenios de Ginebra), para garantizar los derechos humanos de fos 

combatientes, y de la poblacién en general. 

Ante fa incompetencia de la Comisién Estatal de Derechos Humanos, y el 

silencio de la Comision Nacional de Derechos Humanos, tas 

ONG's de ese estado hacian !o que podian por suplir la evidente 
inoperancia de los organismmos responsables de velar por la 
legalidad...( ademas de que) decenas de Organizaciones No 
Gubernamentales de Derechos Humanos Ilegaron a Chiapas 
desde distintas partes del pais y del extranjero para intentar llenar 
el vacio dejado por la CNDH... Mientras fas ONG's compensaron 
su falta de recursos y atribuciones con la determinacion de 
proteger a las victimas de la guerra, entregando los resultados de 
sus_investigaciones de inmediato, miembros de la CNDH 
justificaron su silencio por la complejidad de ta situacién o por la 
necesidad de evaluar con "mayor seriedad" las pruebas y 
testimonios (Yolanda Tovar; 1994:336) 

Asi, las ONG’s, se convirtieron en importantes actores del movimiento 

durante la coyuntura estudiada. Asumieron tareas de organizacién de la sociedad 

civil en apoyo al proceso de paz, y al respeto de los derechos humanos. 

Denunciaron insistentemente todo acto de violacién a tales derechos -sobre todo a 

través de Ja prensa escrita-, contripuyendo a la difusion del conflicto y a la atencion 

de la opinién publica nacional e internacional, hacia la problematica de las 

comunidades indigenas de la regién, y por consiguiente hacia la situacién de los 

derechos humanos subyacente en el origen del conflicto bélico. 

Un hecho de gran notoriedad fue la participacion de organizaciones 

internacionales, que sumandose a las demandas de las nacionales, promovieron 

las causas humanitarias del conflicto chiapaneco en todo el mundo y lograron una 

reaccion casi inmediata en paises europeos, de América Latina y en los Estados 

Unidos de Norteamérica, bajo la consigna fundamental de respeto a los derechos 

humanos. 

Amnistia Internacional fue una de las primeras ONG's internacionales que 

acudieron de inmediato a la zona del conflicto, y en su reporte obtenido después 

173



de 22 dias de observacién concluyd que " México es un Estado ejemplar en la 

impunidad, la falta de justicia y la violacién a los derechos humanos", agregando a 

su informe una consideracién especial sobre la actuacién de la CNDH en el 

conflicto “la CNDH no es una entidad independiente sino una oficina 

gubernamental" (EI Financiero, 22 de enero de 1994, p.34) 

Ademas de !a denuncia y la exigencia de respeto a los derechos humanos 

con lo que presionaron al gobierno federal para la estrategia del dialogo, muchas 

ONG's comenzaron a participar directamente en {a regién, realizando 

conjuntamente con la poblacién civil diferentes acciones, de las cuales destaca la 

“Caravana por la Paz y los Derechos Humanos", iniciada en los Altos de Chiapas 

el 8 de enero e impedida para continuar por el Ejército Federal. 

Asi mismo coordinaron tareas de proteccién a las platicas de paz (por 

medio de los "cinturones de seguridad de ONG’s y de poblacién civil") desde su 

inicio el 21 de febrero 1994, hasta la culminacién de los Acuerdos de San Andrés 

Larraizar en abril de 1996. 

La red de ONG’s ESPAZ, creada desde los primeros dias del conflicto, 

informé en un Boletin sobre !a Jornada del 3 de marzo de 1994, relativa al ultimo 

dia de realizaci6n del Didlogo de Paz en San Cristébal de Las Casas, lo siguiente: 

El Espacio Civil por la Paz (ESPAZ) culminé ayer 
exitosamente con el acompafiamiento De las dos caravanas que 
llevaron a los miembros del EZLN a sus comunidades. Al ESPAZ 
concurrieron mas de seiscientas personas de 154 organizaciones 

de 24 estados de la reptiblica que durante casi dos semanas 
coadyuvaron a que el El Didlogo por la Paz y la Reconeiliacién en 

Chiapas se llevara a cabo en un clima de tranquilidad. El ESPAZ 

fue integrado por estudiantes, campesinos, profesionales e 

intelectuales, entre 13 y 75 afios de edad, con un 55% de mujeres. 
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Entre todos los participantes se cubrieron turnos durante las 24 

horas del dia para sumar mas de 18,000 horas persona.1? 

Desde el estallido del conflicto aparecieron cotidianamente en los 

principales diarios de circulacién nacional, y en los medios de difusién propios de 

las ONG’s, una extensa gama de documentos en fos que los organismos no 

gubernamentales manifestaron su apoyo a las demandas de las comunidades 

chiapanecas por el respeto a sus derechos humanos, asi como el reclamo 

permanente hacia el gobierno federal de cese al fuego y apertura del dialogo con 

el EZLN. 

Las ONG's priorizaron durante las etapas consideradas en el presente 

estudio la defensa de los derechos humanos de la poblacion indigena-campesina, 

promoviendo toda clase de actividades que lograron involucrar a muchos sectores 

de la poblacién civil de la regién y del pais. Esto les permitio servir como un 

vehiculo de mediacién que jugé un papel destacado en la construccién de! marco 

de negociacién politica entre el gobierno y el EZLN. 

Ademas, denunciaron continuamente la situacién de miseria y opresion de 

los pueblos indios en Chiapas y en el conjunto del territorio nacional. Actuaron 

mediante amplias redes internacionales como promotoras activas en defensa de 

los derechos humanos en Chiapas; convocaron a la sociedad civil para proteger 

con su presencia los Diélogos de Paz; coordinaron tareas para el acopio de 

viveres y abrigo para las comunidades afectadas por la guerra. 

Denunciaron ante organismos nacionales e internacionales las violaciones a 

derechos humanos propiciadas por la intervencién del ejército, y llamaron 

categoricamente a la instauracién de la paz en la region. 

  

19 Con estas cifras puede apreciarse la magnitud del apoyo brindado por las ONG’‘s al movimiento 

del EZLN, y por supuesto al proceso de paz en Chiapas Cfr. ESPAZ.Boletin Mimeografiado, 3 de 

marzo de 1994. 
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En fin constituyeron uno de los grandes frentes de defensa de los derechos 

humanos de combatientes y civiles con los que conté el movimiento neozapatista. 
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CAPITULO 8. PRINCIPALES ADVERSARIOS DEL MOVIMIENTO DEL 

EZLN. 

8.1 El gobierno federal y estatal 

Nos hemos referido ya en diversos apartados de este trabajo a ciertas 

caracteristicas tanto del gobierno federal como del local. Por ello, y evitando ser 

reiterativos, abordaremos enseguida, algunas precisiones sobre el caracter de 

estos actores politicos, y de su comportamiento durante la coyuntura estudiada. 

El gobierno federal encabezado por el entonces presidente de la Republica 

Carlos Salinas de Gortari, inicid su actuaci6n ante el conflicto erraticamente, y con 

dos formas de accion contrarias entre sf: de un lado, una estrategia 

propagandistica de descalificacion del movimiento bélico, y un llamado ala paz ya 

la concordia. Y de otro lado, la confrontacion por Ja via militar, movilizando al 

ejército federal para combatir en Chiapas: 

Desde el primer dia, al mismo tiempo que emitia un 

llamamiento al didlogo, el gobierno respondio de manera 

irresponsable: simulé una disposicién al dialogo pero ordeno la 

"golucién militar" sumiendo en el horror a los Altos de Chiapas, al 

mismo tiempo que orquestaba una mas, de sus campafias 

propagandisticas de desinformacién. (L. Javier Garrido; 1994:21) 

A través de sus voceros mas cercanos, exige a los rebeldes !a rendicion 

absoluta e incondicional, y la entrega de las armas, para poder iniciar el "dialogo". 

La estrategia propagandistica que se fija el régimen, busca contrarrestar los 

efectos internacionales de la estrategia utilizada por el EZLN. 

Si bien la intencin inicial del gobierno pudo haber sido ef sofocamiento de 

fa rebelion por la via militar, esto no ocurre asi por diversos motivos, entre los que 

destacan: 

> Una abrupta caida de la imagen internacional de “gran estadista", que 

consiguiera Salinas de Gortari en los Ultimos afios de su mandato, y el 

riesgo de pasar a la historia como genocida. Lo que lo descalificaria atin 
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mas, para ocupar la presidencia de la “Organizaci6n Mundial de Comercio’, 

para la que ya se habfa mencionado su nombre como posible candidato. 

La exitosa estrategia propagandistica empleada por el EZLN, que desde la 

madrugada del dia 10 de enero, puso los ojos de todo el mundo en el 

movimiento neozapatista, en el Subcomandante Marcos, y en los indios 

campesinos chiapanecos, y que impidid el aislamiento nacional e 

internacional del movimiento. 

La intensa movilizacién de simpatizantes del movimiento, que se desplegéd 

en algunas de las grandes ciudades mexicanas, y especialmente en el 

Distrito Federal; acompafiada de las importantes muestras de solidaridad y 

simpatia en varios palses del mundo. 

La intervenci6n de los Organismos No Gubernamentales, nacionales e 

internacionales, que desde el inicio proclamaron el respeto Irrestricto de los 

derechos humanos en Chiapas, y la aplicacion de fos tratados 

internacionales de Ginebra. 

Las diferencias al seno de! partido gobernante (PRI), en cuanto a la 

estrategia a seguir. Un sector, llamaba a aplicar la linea dura, el exterminio; 

en tanto que otro pugnaba por la busqueda de la negociacién" 

Y finalmente, la consideracién especifica de la situaci6én de guerra, en 

cuanto a la capacidad de resistencia y ataque de las fuerzas neozapatistas, 

sobre todo por el numero de integrantes; sus nexos con la poblacién civil, y 

'! Entre fos que sostenian ta "IInea dura’, se encontraban: José Cordoba Montoya (Jefe de ja 
oficina de la Presidencia); Patrocinio Gonzalez Garrido (exgobernador de Chiapas y Secretario de 
Gobernacién), al respecto trascendié también la divisién entre tos altos mandos del ejército, puesto 
que una de fas posiciones “recomendaba aplicar la linea dura". Por su parte, la {Inea que 
tecomendaba la negociacién fue representada por Manuel Camacho Solis y Jorge Carpizo, entre 
otros. A! final triunfa esta posicién, lo que se demuestra con el nombramiento de Camacho Solis 
como Comisionade para la paz y la concordia de Chiapas; la remacién de Patracinio Ganzalez 
como Secretario de Gobernacién y el nombramiento en su lugar de Jorge Carpizo McGregor. 
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el amplio conocimiento que tenian de la regién, del cual distaba mucho el 

ejército federal. 

Estas fueron basicamente fas razones por las que el Presidente Salinas de 

Gortari, se vio obligado a decretar el cese unilateral del fuego, nombrar una 

Comision de intermediacién, y presentar ante el Congreso de la Union una 

iniciativa de Ley de Amnistia. 

Por su parte, el gobierno local, presidido por Elmar Setzer Marseille, 

gobernador interino de Chiapas, no tuvo una actuacién propia ante el movimiento, 

y se concreté a recibir y acatar las ordenes producidas desde la presidencia de {a 

republica. 

En un Desplegado publicado el dia 4 de enero en los principates diarios de 

circulacion nacional, el gobernador da a conocer su posicién: 

No menciona las causas del levantamiento; caracteriza a los rebeldes con 

las siguientes frases: vandalos; grupos subversivos; grupo armado agresor; 

grupos paramilitares; transgresores de la ley. Sostiene que se trata de grupos 

aislados, cuyo propdsito es: alterar la paz social y quebrantar el orden juridico. El 

desplegado termina con un llamado a: restaurar el orden trastocado; hacer 

prevalecer las garantias individuales; retornar a la paz y tranquilidad en Chiapas; 

intervencién del ejército y a "seguir fortaleciendo el apoyo a los indigenas por parte 

del gobierno" (La Jornada; 4 de enero: 32) 

La actuacién durante el conflicto del gobernador Elmar Setzer tiene una 

breve duracion, ya que el dia 18 de enero, presenta su renuncia ante el Congreso 

del Estado, mismo que de inmediato designa al priista Javier Lopez Moreno, como 

nuevo gobernador interino, con la oposicién del PRD, cuya fraccién parlamentaria 

propuso abrir a los Chiapanecos la consulta sobre quién deberia gobernar el 

Estado. 
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En ei discurso de toma de protesta ante el Congreso, Javier Lopez Moreno 

afirm6, entre otras cosas lo siguiente: 

... el conflicto de la entidad constituye la mas fuerte sacudida 
a nuestra estructura institucional y a nuestra conciencia, por lo que 
es hora de dar pasos firmes hacia la verdadera justicia y la 
demoeracia... ; 
ofrecié “didlogo, buena fe, mesura, pasién y honradez" y se 
comprometié a respetar los derechos humanos de todos, 
especialmente de "nuestros hermanos indios"... 

Hoy comienza la etapa de reconstruccién politica y social a 
cargo de los propios chiapanecos, cuanto tengamos que hacer lo 
haremos pronto y bien. . 
.. NO vaMOS a regresar al pasado, y a los chiapanecos nos tocara 
hacer nuestra parte en las tareas de pacificacion que han 
emprendido la comisién especial y otras instancias... (La Jornada; 
19 de enero: 7) 

En este discurso, Lopez Moreno destaca la posicién negociadora que para 

entonces habia sido definida por el régimen de Salinas de Gortari, como estrategia 

para enfrentar fa rebelién. 

No obstante, durante los meses siguientes al estallido del conflicto, la 

tensién en el Estado se mantuvo como una constante provocada tanto por las 

acciones del ejército federal, como por el empleo de los "guardias blancas" de la 

oligarquia terrateniente, que continuaron siendo tolerados por el gobernador de 

Chiapas, en franca contradicci6n con su discurso politico. 

8.2 El Ejército Federal Mexicano 

La accién del Ejército Federal correspondié basicamente al acatamiento de 

las érdenes provenientes desde la Presidencia de la Reptiblica, recibidas y 

estrictamente cumplidas por el General Antonio Riviello Bazan, Secretario de la 

Defensa Nacional, la mas alta jerarquia militar en el pais, después del! presidente 

de la reptiblica. 
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La presencia de! ejército federal en Chiapas, ha sido permanente, pero fue 

a partir de 1974 que se estrend "..la profunda desviacién del Ejército nacional 

como una fuerza policiaca al servicio de terratenientes, funcionarios corruptos y 

caciques" (Garcia de Leén; 1994: 22) 

Desde ese afio, el ejército participd como principal protagonista en el 

desalojo de indigenas campesinos que habian invadido tierras. 

Asi, desalojos violentos; dirigentes indigenas y campesinos torturados y 

asesinados; poblacién civil masacrada, incluyendo ancianos, nifios y mujeres; 

chozas incendiadas; poblados desaparecidos obligando a sus habitantes a huir 

hacia ta selva; mujeres violadas; robo de pertenencias de las humildes viviendas 

indigenas; entre otros desmanes, es el saldo de al menos veinte afios de 

actuacion del ejército mexicano en Chiapas. 

La concentracién de tropas en la regién, se increment6 durante el gobierno 

de Jaime Sabines (1979-1982), y bajo el mando mititar del Gral. Absalon 

Castellanos, comandante de la XXXI zona militar, quien posteriormente seria 

designado gobernador de Chiapas (1983-1986). En noviembre de 1980: 

9 mil soldados efectuan un simulacro de cerco y desalojo en al 

region tojolabal de Las Margaritas. La lista de ataques es 

interminable... Seguin Amnistfa Internacional, entre 1982 y 4985 

fueron asesinados en el pais 525 campesinos por razones 

politicas; 70 por ciento de ellos cayeron en Oaxaca y Chiapas. 

(Garcia de Leén; idem: 24) 

Pero la mayor cifra de efectivos del ejército concentrados en Chiapas que 

se conoce, hasta diciembre de 1993, se dio al parecer, en el afio de 1981, 

provocada por el aumento de las tensiones con Centroamérica, 

..ya que tan sdlo entre 1981 y 1984 hubo 64 incursiones del 

ejército guatemalteco en territorio mexicano para asaltar los 

campamentos (de refugiados guatemaltecos), establecido cerca 

de la frontera. A consecuencia de estos hechos se incremento la 

militarizacion, y [as medidas de control fronterizo se 

multiplicaron...tras las maniobras militares realizadas en Quintan 

Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas en 1981, que concluyeron 
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con la "batalla final" de Escuintla, permanecieron en Chiapas 
40,000 efectivos del ejército. (Escalante Gonzalbo; 1995: 22-23 

Superado el conflicto fronterizo, disminuyé la cantidad de efectivos militares, 

y sus tareas se concentraron en la represién hacia las tomas de tierra y las 

protestas campesinas, sumando esfuerzos con Ia policia judicial del Estado y con 

los guardias blancas de los terratenientes. 

Otras acciones en las que el Ejército volvié a ser utilizado como 
policia, ocurrieron en mayo de 1986, cuando el gobierno de 
Castellanos emprendiera el! castigo a los productores de maiz de 
la Frailesca, agrupados todos en la central campesina oficial, la 
CNC. (Garcia de Leén; op. cit.: 25) 

Para diciembre de 1993, existlan 6,000 efectivos del ejército en la regién'2 

Cifra que se vio incrementada diariamente, a partir de 10 de enero de 1994, con el 

arribo de tropas de todo el pafs, hasta alcanzar, para el mes de septiembre de 

1994, la suma de 10 divisiones y mas de 50,000 efectivos, equipados ademas con 

armamento pesado (helicépteros, aviones de combate, cohetes, tanques, etc.). 

La presencia del ejército federal en la regidn, cometiendo toda clase de 

tropelias, fue motivo de las principales denuncias y rectamos al presidente de la 

Republica, generadas en el ambito nacional e internacional; pero al mismo, la 

llegada del ejército al Estado 

.. provocé un cierto vacio de autoridad local. En tal situacién, es 
probable que autoridades locates y caciques, apoyados por grupos 
paramilitares, actuaran violentamente para restablecer su orden 
trastocado; tampoco debe descartarse la posible participacién de 
soldados en esos actos, 
El resultado no fue otro que el agravamiento del conflicto, el 
incremento del numero de victimas de guerra y el repudio de la 
sociedad civil hacia el gobierno. (Calderén Alzati; op. cit:76) 

12 Jasuis Martin del Campo, miembro de la Comisién Permanente del Congreso de la Unién por el 
PRD, en la Sesién de la Comisién del 5 da enero de 1994, incluyé estos datos en su participacién 
"Hoy, con la intervencién de 6 mil sofdados del Ejército nacional destacados en Chiapas y otros 6 
mit enviados a la regi6n..." cfr. Jesus Martin del Campo, en bibliografla. 
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De cualquier modo, el ejército federal, asume durante el conflicto un papel 

protagénico, encargado de ejecutar las ordenes presidenciales, pero imprimiendo 

su "propio estilo" para hacerlo mas eficaz y aleccionador, siempre en "defensa de 

la patria", 

8.3. Los sectores econdmicos regionales 

La presencia de la oligarquia terrateniente aparece como una constante en 

la historia de Chiapas. Su origen se remonta a la Epoca Colonial, y su pape! como 

grupo de poder en la regién permanece casi inmutable‘*3 al menos hasta principios 

de la década actual, 

A partir de 1988, comienzan a presentarse indicios de la gradual 

disminucién del poder concentrado en este sector, anunciado por la estrategia 

politico-econdmica de Carlos Salinas de Gortari, definida desde su candidatura a 

la presidencia de la reptblica. 

Definido por ef propio régimen Salinista como "Liberalismo Social", el 

modelo econdémico “modernizante” aplicado durante este sexenio, implica una 

profundizacion del modelo de desarrollo realizado por Miguel de fa Madrid, y un: 

Ajuste de cuentas del estatismo econémico que siguid a la 

Revolucién Mexicana”. 
Este proyecto de modernizacion se dirigié principalmente a los 

aspectos econdmicos, y abarco la profundizacién de la politica de 

privatizaciones, la de apertura comercial, la renegociacién de la 

deuda externa, la repatriacién de capitales y el aumento de la 

inversion extranjera, la reforma fiscal y la busqueda de un acuerdo 

  

13 Practicamente las relaciones sociales en Chiapas, se mantienen casi intactas aun con la llegada 

de| Estado Moderno; incluso , se ha llegado a afirmar que la revolucion nunca llegé a este Estado, 

ya que: "De repente, las disputas no resueltas del periodo colonial y del siglo XIX debian ser 

mediadas por un conjunto de instituciones que presuponian transformaciones sociales que no 

habian tenido lugar. En suma, la intervencion de! Estado moderno en Chiapas se produjo sin 

mayores cambios estructurales en términos de la propiedad de la terra y el poder politico focal". 

(Neil Harvey; 1997: 131) 
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de libre comercio con Estados Unidos y Canada. (Valdés Ugalde; 
1997:227) 

En apego a la estrategia Salinista el gobierno de Chiapas, a través del Plan 

Estatal de Desarrollo, se propone un proceso de modernizacién econdémica que 

impone a los sectores econdmicos tradicionales, nuevas reglas del Juego y un 

conjunto de restricciones para normar su actividad econdémica. 

El cambio exigido a la estructura productiva golpea 
definitivamente a la ganaderia extensiva; la necesidad de extender 
la produccién y de fortalecer el comercio favorece a un nuevo 
grupo, el que puede incorporarse a la “modernidad", debido a que 
no tiene fuertes vinculos con los esquemas tradicionales. 

EI viejo grupo terrateniente se ha convertido en un lastre para 
la produccién y el desarrollo, ademas de ser un agente de 
discordia que ocasiona conflictos a amplios sectores campesinos y 
a gaye comercial y agroindustrial. (Escalante Gonzalbo op. 
cit.: 

Consecuentemente, esta oligarquia, todavia preponderante hasta la década 

de los ochenta’4 va quedando a un lado, marginada de la toma de decisiones y del 

control politico del Estado. (Idem:16) 

Este panorama de tos grupos hegeménicos de la regién, nos permite 

comprender el papel que la oligarquia terrateniente (finqueros y ganaderos de la 

"vieja guardia"), asumié durante e! conflicto bélico, y que consistié basicamente en 

desatar una fuerte presién hacia el gobierno federal y local, para que aplicara 

“mano dura" , y sofocara militarmente y en forma inmediata la rebelién. Con la 

esperanza, ademas, de aprovechar la coyuntura para buscar un retroceso en las 

14 Aunque en realidad este proceso ya se habta iniclado paulatinamente varias décadas antes, 

segtin lo advirtié desde 1985 Antonio Garcla de Ledn: otra historia por escribirse son los 
acontecimientos econdémicos y politicos de los ditimos cuarenta afios, que tiene que ver, directa o 
indirectamente, con la cristalizacion de nuevas hegemonias regionales... que caminaron desde el 
caudiilismo militar hacia la aparicin de nuevos actores sociales y sectores intermedios: 
comerciantes, ganaderos en expansién, nuevos sefiores de la tierra, caciques modernos, 
Inversionistas agroindustriales, etcétera. (Garcia de Leén; op. cit.: 232) 
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medidas gubernamentales que hasta el momento habfan contribuido a disminuir 

su hegemonia. 

Por ello, no resulta casual que la batalla mas larga y sangrienta de fos 

primeros dias del conflicto (del 2 al 5 de enero), haya ocurrido precisamente en 

Ocosingo, “sede de los caciques ganaderos mas agresivos y poderosos de la 

region” . 

El secuestro del Gral. Absalén Castellanos por parte del EZLN, el 3 de 

enero, y el "juicio popular" en su contra, en el que, después de una serie de 

Considerandos, el Tribunal de Justicia Zapatista concluye que: 

El general de division Absalon Castellanos Dominguez fue 

encontrado culpable de, en complicidad con el gobierno federal en 

turno antes, durante y después de su mandato estatal, haber 

despojado a campesinos indigenas chiapanecos de sus tierras y, 

de esa forma, haberse constituido en uno de los mas poderosos 

terratenientes del estado de Chiapas. (CCRI,Comunicado,13 de 

enero de 1994) 

Siendo culpable de ‘“violacién a los derechos humanos, asesinato, 

secuestro, robo, corrupcién y despojo", se le condena a “cadena perpetua 

haciendo trabajos manuales en una comunidad indigena de Chiapas y ganarse de 

esta forma el pan y medios necesarios para subsistir". No obstante: 

Como mensaje al pueblo de México y a los pueblos y gobiernos 

del mundo, ef Tribunal de Justicia Zapatista del EZLN conmuta la 

pena de cadena perpetua...lo deja libre fisicamente y, en su lugar, 

lo condena a vivir hasta el Liitimo de sus dias con la pena y la 

vergilenza de haber recibido el perdon y la bondad de aquellos a 

quienes tanto tiempo humilld, secuestré, despojd, robé y asesind. 

(idem) 

Después de 45 dias, fue liberado Absalén Castellanos (15 de febrero); no 

obstante, este acontecimiento tuvo un gran significado politico, porque representd 
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en realidad un juicio a la oligarqufa terrateniente evidenciando su nefasto papel 

asumido por cientos de afios en la region'§ 

La respuesta de este sector ante el conflicto consistié inicialmente en 

presionar al gobierno federal y estatal, por medio de la negociacién directa con el 

gobernador, y a través de los medios de comunicacién nacionales y locales. No 

obstante, la presién aumentaba conformé e] EZLN (y otros sectores campesinos), 

incrementaban la toma de tierras, fincas y alcaldias, por lo que terratenientes y 

comerciantes, dacidieron comenzar a "tomar las calles", realizando marchas, 

mitines y plantones "Unos 150 ganaderos, comerciantes y pequefios propietarios, 

marchan por las calles de Ocosingo y efecttian un plantén frente al edificio 

municipal para demandar que regresen la paz y seguridad a esta regién" (La 

Jornada, 21 de enero) 

El 25 de enero en San Cristobal de las Casas, cerca de dos mil "coletos" 

pertenecientes a organizaciones priistas, entre ellas Clubes de Rotarios y 

miembros de la Camara Nacional de Comercio marchan por las calles, exigiendo 

se retiren de Chiapas tos organismos de defensa de los derechos humanos, 

porque son un “estorbo para la solucién del conflicto”. 

Durante los meses que siguen al estallido del movimiento, contindan las 

tomas de tierras; la ocupacién de fincas que fueron abandonadas por los 

  

15 No debemos olvidar que Absalén Castellanos representaba nitidamente, tanto el patron de 
comportamiento de la oligarquta terrateniente, como su allanza con el poder politico tocal. Esto es, 
las das fuerzas hegeménicas regionales encargadas del sajuzgamlento y represién hacia la 

poblacion indigena campesina, Absalén Castellanos: 
“En el momento de ser designado gobernador era también uno de tos ganaderos mas poderosos 
del estado. Los Castellanos, originarios de Comitan, eran conacidos por sus paisanos como “los 
caciques de la Selva". La familia del general -hermanos, tfos, sobrinos- posela muchas de las 
propiedades mas grandes de fa regién. En la Indapendencia tenlan la finca Pinar del Rio, de 1,500 

hectareas; en las Margaritas, la finca El Momén, de 10,000 hectdreas. Uno de los hermanos del 
gobernador, Ernesto, nombrado presidente del Comité Estatal Forestal, amasaria por esos afios 
una fortuna de verdad, con la devastacién de los bosques de Chiapas y de Oaxaca. .. (Carlos Tello; 
op. cit.: 89) 
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ganaderos y terratenientes, y en otros casos el robo de ganado (aunque no 

necesariamente por miembros del EZLN, sino por poblacién civil). 

La accion del ejército continua sembrando el terror en la region; pero 

ademas, la oligarquia terrateniente comienza a emplear a sus guardias blancas 

para "proteger sus propiedades de los guerrilleros”. 

A pesar de negar continuamente este hecho, los terratenientes por medio 

de su policia a sueldo se encargan de incrementar la tensién en el estado, 

buscando desesperadamente recuperar sus espacios de poder: 

Niegan que existan grupos de guardias blancas o de 

pistoleros armados por ellos; pero afirman que en los Ultimos cinco 

afios no hubo voluntad politica para aplicar la ley en Chiapas y 

frenar las invasiones de tierras, por lo cual los propios ganaderos, 

sus familias y sus vaqueros se han visto obligados a defenderse. 

(Garcia Ortiz; 1994; 614) 

Sin embargo, para entonces el desgaste en que habia incurrido este sector 

frente a los grupos econdmicos emergentes de la region; su pérdida de poder ante 

el gobierno local y federal, y su responsabilidad en la suma de agravios en contra 

de los sectores indigenas y campesinos, rebasaba por fin los limites de! Estado de 

Chiapas, y trascendia ya hacia la opinién publica nacional e internacional. 

Por todo ello, este viejo sector de la oligarquia terrateniente en Chiapas, se 

ha visto relativamente relegado del proceso politico y obligado a jugar un papel 

secundario, aunque dificilmente puede descartarse un proceso futuro de 

reagrupamiento; al fin y al cabo no es tan sencilio renunciar a tantos afios de 

dominacion. 

Por tltimo, si bien el nuevo sector empresarial ha comenzado a cobrar 

fuerza politica en la region, a la luz de fa politica de modernizacion emprendida por 

el régimen; también sucede que fuera de los grandes grupos agroindustriales 

recién asentados en la zona, fos sectores empresariales medios no han togrado 

tampoco una mayor incidencia en el rumbo econdmico y politico del Estado: 
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Si hay sectores de medianos empresarios que se dan 
cuenta del problema y lo tienen ubicado, hay muchos y honestos 
inversionistas que quieren crear empleos, pero no tienen 
incidencia en la politica estatal ni en la polftica econdmica global, 
la que para colmo, tampoco es favorable a la mediana empresa. Y 
es que la llamada "modernizacién" neoliberal implica la 
devastacién del campo y de la pequefia empresa. (Garcia de 
Leén; enero-febrero 1995: 31) 

Por supuesto que esta situacién, mantiene al sector de medianos 

empresarios, muy lejos de ocupar un papel protagénico en el escenario local de 

crisis politica e ingobernabilidad. 
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CAPITULO 9. LOS PARTIDOS POLITICOS. ACCIONES Y POSICIONES 

ANTE EL MOVIMIENTO DEL EZLN EN LA COYUNTURA ELECTORAL 

El afio de 1994 fue un afio electoral en el que se disputaban las elecciones 

presidenciales mas vigiladas en la historia del pais, y de las que se esperaban 

cambios fundamentales en su curso, con fa posibilidad de la derrota del partido 

oficial en fos comicios a realizarse el 21 de agosto de ese afio. 

En la disputa por el poder participaban fundamentaimente el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Accién Nacional (PAN) y el Partido 

de la Revolucion Democratica (PRD). La contienda entre estos partidos parecia 

bastante cerrada debido sobretodo al debilitamiento de la legitimidad del PRI a 

raiz de las elecciones presidenciales de 1988, en las que Carlos Salinas de Gortari 

asumié el poder, después de la famosa “caida del sistema” de computo, en 

condiciones de poca credibilidad. 

Por ello consideramos importante analizar el comportamiento de los 

partidos politicos involucrados en dicho proceso electoral, y en especial de 

aquéllos que se disputaban con mayores posibilidades de triunfo la presidencia de 

la republica. 

En términos generales, durante los primeros dias de ta rebelion, los partidos 

politicos y sus candidatos a la presidencia, actuaron con cierta cautela, o -de 

acuerdo con la opinién de algunos editorialistas -, con demasiada !entitud, puesto 

que se preveia la trascendencia que el conflicto recién iniciado tendria para el 

desarrollo del propio proceso electoral. 

Esto provocé que la mayoria de los candidatos a la presidencia de la 

republica se refirieran sdlo colateralmente al conflicto, o evitaran durante Jos 

primeros dias y hasta donde les fue posible, hacer alusion al mismo. 
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9.1 El Partido Revolucionarto Institucional 

En Chiapas todos los gobernadores (incluso los interinos de los interinos, y 

los sustitutos de éstos), han sido priistas. A esto se debe que exista en la regién 

una plena identificacion entre el PRI, ef gobierno, la oligarquia terrateniente, y mas 

tecientemente, con los empresarios agroindustriales. 

Incluso, durante la crisis del sistema politico mexicano, evidenciada con las 

elecciones presidenciales de 1988, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

habla sido un bastién en el Estado de Chiapas, tanto en materia electoral, como 

en cuanto a hegemonia politica. 

En tanto que, la presencia de otros partidos politicos en el Estado, habia 

sido hasta 1988 muy escasa: 

Los grupos campesinos organizados y politizados comenzaron a 
tener relacién con partidos politicos nacionales (PAN, PSUM), 
cuya existencia, hasta entonces, apenas se conocia en el estado... 
el 6 de julio de 1988, pese a sus vinculos con el PSUM, la ClIOAC 
llamé a sus agremiados a votar por el partido que quisieran, en un 
contexto de concertacién con el gobernador entrante Patrocinio 
Gonzalez Garrido. (Escalante Gonzalbo; op. cit.: 21) 

En el proceso electoral de 1988, los resultados locales arrojaron para el 

candidato del PRI a la presidencia de la Republica un total de 591,786 votos, 

colocando al Estado en el 5o lugar nacional de votacién a favor de este partido, - 

después de Veracruz, Estado de México, Distrito Federal y Puebla. 

Las cifras del Estado, representaron para Salinas de Gortari el 89.9 % de 

los votos emitidos, en tanto que para Cuauhtémoc Cardenas (Frente Democratico 

Nacional) la votacién fue de 42,282, es decir el 6.45%, y para Clouthier (PAN) 

fueron 22,319 votos que correspondieron al 3.39 % det total de votos emitidos. 

El comportamiento electoral del Priismo en el Estado de Chiapas ha sido 

invariablemente fraudulento; caracterizado por la compra de votos, Ja violacién del 
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voto secreto, el relleno de urnas, los carruseles, y en general la aplicacion de toda 

la gama de mecanismos priistas tradicionales sobradamente conocidos. 

Pero, debido a fo escandaloso e increible de los resultados de 1988, 

Chiapas se exhibié ante la opinion publica nacional como uno de los Estados de la 

Republica en el que aparecian las mayores irregularidades del proceso electoral. 

Basto para ello, entre otras cosas, constatar que la suma de los votos emitidos a 

favor de ios candidatos, daba como resultado el! 99.74%, por lo que 

suouestamente este porcentaje corresponderia a votos efectivos, y en 

consecuencia solo un .26% de dichos votos serian nulos'® 

Estos resultados aumentaron Ia falta de credibilidad y legitimidad del PRI en 

Chiapas, pero sobre todo, representaron para los grupos rebeldes mayores 

cuestionamientos a la alternativa de la via electoral, lo que se evidencid con el 

hecho de que el levantamiento insurgente ocurre, "exactamente en municipios de 

los distritos electorales en fos que el PRI habia obtenido las votaciones mas altas 

de todo el estado (y del pais) 

Distrito Electoral % PRI 1988 

I] Comitan 97.72 

IX Ocosingo 95.64 

Ht San Cristébal 94.14 

VI Palenque 92.99 

IV Pichucalco 92.76 
(Calderén Alzati; op. cit.: 74-75) 

16 Enrique Calderon Alzati y Daniel Cazés, incluyen como ejemplos de “Distritos Atipicos" en la 

eleccién nacional de 1988, a dos Distritos de Chiapas: Palenque y Ocosingo, {con un 92.9% y un 

956%, de votos a favor del PRI respectivamente), en donde "Con cifras inexplicables...quedd 

claro que los resultados habian sido modificados para favorecer al partido oficial" cfr. Enrique 

Calderén y Daniel Cazés (coordinadores). Las elecciones presidenciales de 1994, op.cit. pp17-18 
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Durante la coyuntura estudiada, observamos que {a posicién del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), expresada a través de voceros oficiales, fue la 

misma que la del gobierno federa! detallada en el Informe de la Secretaria de 

Gobernacién (con materiales de la Secretarfa de la Defensa Nacional y de la 

Procuraduria General de la Republica), publicado [ntegramente en los principales 

diarios de circulacién nacional. 

En este informe, entre otras cosas se hace la siguiente caracterizacidn del 

movimiento y de sus dirigentes: 

La informacién con la que se cuenta de este grupo violento y 
agresor que esta actuando en el estado de Chiapas permite 
determinar sus rasgos principales y muchos de los presuntos 
responsables de su direccién. Asi, sabemos que sus dirigentes 
son de distintos origenes, nacionales y extranjeros, expertos en 
acciones de combate, altamente entrenados y educados; ellos han 
planeado, entrenado y ahora dirigen las acciones de este grupo 
radical. Otros, distintos, son aquellos locales, ind{genas, 
manipulados o presionados y que han tomado parte en las 
acciones de violencia. Este no es un movimiento indigena ni es 
una accidn campesina. Es la obra de profesionales manipulando a 
desafectos y a quienes han sufrido recientes condiciones 
econémicas adversas. ( SEGOB; 9 de enero de 1994) 

Las declaraciones de destacados militantes priistas, giraron siempre en 

torno a este discurso, llegando también a excesos tales como los del Sr. Fidel 

Velazquez, Secretario General de la CTM, “dinosaurio entre los dinosaurios", 

(segtin lo calificé en esos dias Enrique Krauze), quien en una rueda de prensa 

realizada el 10 de enero de 1994, y a pregunta expresa de periodistas sobre si 

estuviese de acuerdo con el cese al fuego en Chiapas respondid: 

yo no soy gobierno ni soy alzado, asi es que no soy partidario en 
consecuencia del didlogo sino del exterminio de este llamado 
ejército zapatista, porque en México sélo hay un ejército que es el 
ejército mexicano formado por gente del pueblo y al servicio del 
pueblo, (Fidel Velazquez; 10 de enero de 1994) 

No obstante, en una posicién francamente contraria a la arriba expuesta 

Luis Donaldo Colosio, primer candidato del PRI a la presidencia de la reptiblica, se 
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mantuvo mucho mas cauteloso en sus escuetas declaraciones sobre el conflicto, 

deplorando la violencia desatada en el Estado, pero sin calificar a los rebeldes, ni 

mucho menos llamar a su “exterminio". 

En su discurso del 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolucion, 

Colosio se refirid a la situacion en Chiapas en un tono autocritico y con una 

respuesta de paz: 

Chiapas es un llamado a la conciencia de todos los 

mexicanos... Como partido nos averguienza advertir que no fuimos 

sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que 

no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones... ; 

Nuestra iniciativa... para responder ante las injusticias: 

representar las mejores causas... ofrecer los caminos de la paz. 
{L.D.Colosio; 6 de marzo de 1994) 

Seguin Alzati y Cazés, el discurso del 6 de marzo constituy6 el documento 

programatico mds completo de Colosio, en el que evidenciaron sus diferencias 

substanciales con el viejo priismo, y en el que 

..aunque de manera tenue, la visidn de Colosio parece acercarse 

a la izquierda. 
...quiza lo mas inquietante de las concepciones de Colosio como 

perspectiva critica y de cambio esta en sus referencias a Chiapas 

que, como él mismo Io sefialé y lo reiterd, son referencias a todo el 
pais. (Alzati; op. cit: 93) 

Después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, su sucesor, Ernesto 

Zedillo, retomé en su campafia "en términos generales algunos de los conceptos 

menos comprometedores" que los expresados por Colosio (idem: 124) 

Teniendo como referente ef conflicto de Chiapas, con Emesto Zedillo se 

inicié la campafia “por la paz" mejor calificada por especialistas como el "discurso 

del miedo", a través del cual se hacia ver que ante la guerra de Chiapas que 

podria extenderse a todo el pais debido a los “intereses mezquinos y 

antinacionales" que en ella prevalecian, la Unica alternativa consistia en "votar por 

la paz", "votar por México", y consecuentemente votar por el PRI. 
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Ernesto Zedillo cuidé mucho sus declaraciones con relacién al conflicto 

chiapaneco. Durante su campajia se limité a caracterizarlo como el resultado de 

“los rezagos histéricos de nuestros indigenas chiapanecos”. Sus declaraciones en 

el Debate Europa, buscaron proteger a Salinas de Gortari y al PRI, sefialando 

que: “es un error y un desconocimiento de ja realidad mexicana, decir que el 

alzamiento de indigenas en Chiapas es resultado de un modelo econdmico que se 

ha aplicado en el pais los ultimos cinco afios... es un problema real que hay que 

enfrentar a partir de politicas sociales muy ambiciosas de educacién, salud, 

empleo; es un problema de aplicar la reforma agraria y no de hacer una nueva 

reforma agraria, es un problema de aplicar la Constitucién y las leyes.17 

De igual forma, la campafia de Ernesto Zedillo aproveché 1a situacién de 

guerra en Chiapas, y de violencia e inseguridad en el pats (el propio asesinato de 

Luis Donaldo Colosio), para promover el lema del “voto por la paz”. 

Esta campafia magistralmente orquestada conjuntamente con otras 

herramientas aplicadas (CODEM y SOLIDARIDAD), darian al candidato del PRI el 

triunfo en las elecciones de agosto de 1994, logrando revertir en forma inusitada, 

el conflicto de Chiapas en favor del candidato oficial. 

17 Participacion de Ernesto Zedillo en el Debate Europa, organizado por el Grupo ORC, con enlace 
directo a ja Unién Europea y 69 estaciones da habla hispana en Estados Unidos, 31 en 

Centroamérica y el Caribe, y en toda !a Republica Mexicana. Reporte en La Jornada, 31 de mayo 

de 1994, p.8. 
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9.2. Ef Partido de la Revolucién Democratica 

El Partido de la Revolucién Democratica (PRD), tuvo una actuacién 

destacada desde el inicio de! conflicto, y a todo lo largo del periodo estudiado. 

Su fraccién parlamentaria en la LV Legislatura, promovié en la Camara de 

Diputados un pronunciamiento conjunto de las fracciones parlamentarias, para 

detener la militarizacion del Estado, y el genocidio en Chiapas. 

A su insistencia y activa participacién se debid sin duda el punto de acuerdo 

de la Comisién Permanente que se publicaria en los diarios nacionales el 10 de 

enero. En éste se daba a conocer la posicién de los legisladores integrantes de la 

Comision Permanente, del cual extrajimos los siguientes parrafos: 

Lamentamos profundamente los diversos acontecimientos 

que han quebrantado el orden juridico en el Estado de Chiapas, y 

que han causado la pérdida de numerosas vidas humanas. 

Como érgano de representacién nacional, manifestamos 

nuestra plena disposicién para contribuir a encontrar una pronta 

solucién al conflicto mediante la moderacién, el didlogo y la 

negociacion... 
De igual manera expresamos nuestra preocupacién por el 

respeto a los derechos humanos de todos aquellos involucrades 

en los hechos, y por la vigencia de la legalidad... 
El orden’ Constitucional es requisito indispensable para 

continuar nuestro desarrollo con justicia y libertad, y para 

preservar y promover la cohesion, la independencia y la soberania 

de la nacion. 
En virtud de lo anterior, la Comisién Permanente del 

Congreso de la Unién propone: 
40. Convocar a quienes ahora protestan con las armas a que 

propicien fa cesacién de la hostilidad, acepten formas de 
mediacion y contribuyan, junto con las autoridades y ia sociedad, a 

lograr las condiciones y el clima necesarios para el dialogo y la 

negociacion. 
20. La difusion sistematica, veraz y oportuna de informacion 

a la que tiene derecho la poblacion. 
3. La formacion de un grupo plural integrado por legisladores 

miembros de las tres comisiones de trabajo, que recabe la 

informacion necesaria para sugetir, en el marco de sus 

atribuciones y responsabilidades, cursos de solucién politica a fa 

situacion prevaleciente en el Estado de Chiapas. (aparece con 

fecha de 5 de enero, pero se publica el dia 10 de enero) 
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Manteniendo su activa participacién en el érgano legislativo, el PRD, 

continué atento al conflicto y tomé la iniciativa conjuntamente con otras 

organizaciones sociales, para pronunciarse en favor de la lucha de los 

neozapatistas, y sobre todo para exigir al gobierno el cese unilateral del fuego. 

Por su parte, Cuauhtémoc Cardenas, candidato por el PRD a la presidencia 

de la reptiblica manejé el conflicto relacionandolo casi en todo momento con el 

proceso electoral en marcha. También declaré su rechazo al uso de las armas, y 

se pronuncié por una solucién politica al problema, repudiando la opcién militar 

que el gobierno estaba aplicando. 

El dia 5 de enero Cardenas publicd una insercidn pagada en el diario La 

Jornada, en la que detallé las causas sociales, econdmicas y politicas del 

estallido de la rebelion, acusando al gobierno de la republica como et principal 

responsable. Caracteriz6 al movimiento como una Rebelién de los indigenas que 

defienden su dignidad de seres humanos, como un estallido social manifiesto en 

acciones armadas y como un problema esencialmente politico. 

Su posicién ante el conflicto se desarrollé en dos vertientes: por un lado la 

exigencia de solucién a los problemas econdmicas y sociales de fondo, entre ellos 

los problemas agrarios, los despojos en contra de las comunidades y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los indigenas, haciendo énfasis en el 

respeto a los derechos humanos. 

Por otro lado, insistid en lo que a su juicio originaba todos estos problemas, 

esto es, la falta de democracia, cuya via de solucién seria la realizacién de 

elecciones limpias. 

Unos dias después de esta publicacién, aparecieron en La Jornada otros 

dos comunicados, que transcribimos a continuacién: 
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NUESTRA VIA ES LA DEMOCRACIA 

En las presentes condiciones, persistimos en afirmar que nuestra 

via y nuestra conducta es la democracia. Nuestra opcién es, en 

4994, LA MOVILIZACION ORGANIZADA, LEGAL Y PACIFICA de 

todo el pueblo mexicano para derrotar en las elecciones al 

régimen de partido de Estado y para establecer las condiciones 

del cambio. 
Cuauhtémoc Cardenas, 4 de enero de 1994 

Accién ciudadana 
(La Jornada, 8 de enero, p.20) 

Aunque no hay una referencia expresa al conflicto bélico, en este 

comunicado se infieren dos elementos substanciales: de un lado, el rechazo 

latente a la via armada, y de otro, 1a reivindicacién de fa via electoral como 

solucion ante el conflicto recién iniciado. 

Posteriormente, fa posicién de Cardenas con respecto al rechazo a la via 

armada fue sutilmente modificada, -aunque nunca explicitamente aceptada- 

conforme avanzaban los acontecimientos, y sobre todo conforme se iba dando un 

proceso de acercamiento con la dirigencia del movimiento neozapatista. 

El otro desplegado aparecido el dia 8 de enero, manifestaba con mayor 

precisién su posicién en torno al conflicto: 

AUTORIDAD CIVIL PARA CHIAPAS 
Hace falta que haya en Chiapas una autoridad civil que 

efectivamente gobierne el Estado y que las acciones militares se 

subordinen a la busqueda de una solucién politica de fondo para 

el conflicto. 
El problema central del pais en estos momentos es establecer la 

paz. 
Esta se puede conseguir con un nuevo orden politico de justicia, 

bienestar y democracia. Este orden nuevo sdlo puede llegar por 

las vias de una elecci6n libre y respetada. 
Cuauhtémoc Cardenas, 4 de enero de 1994 

Acci6n ciudadana 
(La Jornada, 8 de enero, p.18) 

En esta publicacién se expone como alternativa de solucién a! conflicto, 

slo la realizacion de una eleccién (presidencial el 21 de agosto) libre y respetada. 
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En adelante ja campafia Cardenista se guiaria en términos generales por 

estas orientaciones, en el sentido de condenar las acciones militares del ejército, 

hacer un llamado constante a la paz y al respeto de los derechos y dignidad de los 

indigenas. Pero al mismo tiempo buscd aprovechar el clima politico que 

condenaba al presidente de la reptblica y al partido oficial, por su directa 

responsabilidad en las causas del estallido del conflicto. 

La campafia electoral se orienté hacia la descalificaci6n del PRI como 

alternativa para resolver los problemas sociales del pais, y hacia el anuncio de 

nuevos posibles fraudes electorales que se preparaban ya por el gobierno y por el 

PRI, ante lo cual habria que oponer una auténtica reforma electoral, que 

garantizara elecciones libres y democraticas. 

Practicamente, en todas las declaraciones de Cardenas con relacién al 

movimiento armado, se insistid en la urgente necesidad de lograr esa reforma 

electoral. Desde su perspectiva, el conflicto en Chiapas, y la posible irrupcién de 

nuevos conflictos en el resto de pais sdlo se resolverian con la participacién 

democratica de los ciudadanos en las urnas, y por consiguiente con la derrota 

electoral del PRI, y el triunfo del PRD. 

En consecuencia, desde nuestro punto de vista, !a campafia del PRD en 

general, y de Cardenas en particular, pretendié utilizar ef conflicto chiapaneco, 

para asegurar un triunfo en la jornada electoral del 21 de agosto, Aposté, para allo 

a 

- El desprestigio del presidente de la reptblica, que luego de haber sido 

declarado vencedor en 1988, en resultados electorales altamente cuestionados 

por las organizaciones politicas y sociales representadas en el FDN 

principalmente, habia sin embargo conseguido a !o largo del sexenio, una 

importante recuperacién de su imagen, misma que finalmente se veria 

cuestionada por el movimiento neozapatista. 
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Con e! cuestionamiento de la figura presidencial, se pondria también en 

entredicho la legitimidad y credibilidad del partido oficial. Con sobradas razones el 

PRI se convirtio durante los primeros meses del conflicto en el blanco de ataques 

de la oposicion. 

- La enorme simpatia que habia despertado en el ambito nacional e 

internacional, el movimiento neozapatista, que lograba convocar a miles de 

personas en torno a su lucha, y a las demandas del movimiento. 

- La rapida y amplia movilizacion ciudadana desplegada por la identificacién 

con las demandas del movimiento, expresada en miltiples formas: mitines, 

marchas, plantones, cartas a la redaccién de los periddicos, editoriaies, articulos 

de fondo, reportajes, conferencias, mesas redondas, foros de andalisis, caravanas, 

colectas econémicas, etc. 

Todo lo anterior provocd que el PRD y Cardenas no guardaran suficiente 

distancia con el movimiento armado, lo que se evidencié alin mas durante la fase 

final de la campafa electoral, primero con la reunion que tuviera Cuauhtémoc 

Cardenas y dirigentes del PRD, con Marcos en la Selva Chiapaneca, y después 

con la asistencia de destacados miembros del PRD, y del propio Cuauhtémoc 

Cardenas a la Convencién Nacional Democratica’® convocada por el EZLN, y 

realizada en la nueva Aguascalientes, en la selva chiapaneca, unos dias antes de 

las elecciones (del 8 al 11 de agosto) 

EL PRI aprovecharia por su parte todo esto para revertir su debacle de los 

primeros seis meses, generada tanto por el estallido del conflicto como por el 

  

18 En ia que se llego al extremo de incluir en el escenario de la Convencién una gran manta: 

“Un altercado. se pide el retiro de una manta donde, en la mejor tradicién del cémic maoista, estan 

juntos Cuauhtémoc Cardenas y Marcos. La ultra, distribuida en bloques muy visibles, conspira a 

grito abierto contra la intrusion electoral. Se acepta el enclaustramiento def mini-mural. Su autor, 

precavido, declara no ser del PRD. Ovacién” Cfr. Carlos Monsivais. Crénica...en bibliografia. 

zUna provocacién o una equivocacion tactica?, no lo sabemos, pero, por lo pronto, la foto habla 

sido tomada y circutaria al dia siguiente en tos medios nacionales, con el consabido manejo de 

asociacion (ahora graficamente expresado), entre el neozapatismo (léase la rebelién armada), y el 

candidato a la presidencia por et PRD. 
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asesinato de Luis Donaldo Colosio, y recuperarse de ella con creces durante los 

ultimos meses de la campafia. 

9.3 El Partido de Accién Nacional 

La posicién del Partido de Accién Nacional (PAN), ante el conflicto, no varié 

substancialmente durante todo el periodo estudiado. Desde el inicio fue categérico 

su rechazo al recurso de las armas, ademas de cuestionar severamente la 

legitimidad del movimiento y particularmente de sus dirigentes. Con todo ello 

sostuvo veladamente las tesis de la conspiracién y de la intromisién de intereses 

extranjeros en ef! conflicto. 

Consecuentemente, su discurso se mantuvo en el sentido de exigir a fos 

neozapatistas la deposicién de las armas, el retiro de sus pasamontafias, y su 

presentacion "de cara a la opinion publica", para poder establecer negociaciones. 

Esta posicién (mas o menos matizada), es expuesta por el Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN, desde el 10 de enero a través de un desplegado que se publicd 

en los diarios de circulacién nacional, en el cual se refieren a "alguna" de las 

causas de lo que califican como “una situacién de violencia estructural", y 

particularmente de "violencia fraticida", provocada por el atraso, ia marginacion 

extrema, la discriminacién indigena, la manipulacién politica y la injusticia, y mas 

adelante agregan: 

"No obstante, rechazamos categéricamente que sea fa violencia o la 

insurreccién la via para corregir esa situacién de injusticia y marginalidad" 

Refiriéndose veladamente a la accién del ejército sefialan que "El 

cumplimiento de la obligacion de preservar la paz publica no debe ser 

contrapuesto al deber de respetar integramente los derechos humanos y las 

garantias individuales", (en consecuencia): 
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Exigimos a las partes en conflicto, al Ejército y a los 

insurrectos, que respeten irrestrictamente la vida y la integridad de 

personas humanas en la zona del conflicto, y a quienes dirigen y 

financian este movimiento armado, que depongan fla via de la 

violencia para la solucién de sus problemas o para el logro de sus 

propésitos... 
Para reorientar o solucionar a fondo de manera duradera 

esta situacion, Accién Nacional exige verdad, desarrollo regional 

equilibrado, democracia... (Comité Ejecutivo Nal. del PAN, 7 de 

enero de 1994) 

Por su parte, el discurso de campafia de Diego Fernandez de Cevallos 

(candidato por el PAN a la presidencia de la republica), fue en general un discurso 

concitiatorio con el gobierno, aunque con énfasis en el tema de la imparticion de 

justicia. En cuanto al movimiento mantuvo una posicion atin mas radical en contra 

de los integrantes del EZLN, por quienes no manifesto respeto alguno 

calificandolos reiteradamente como los “encapuchados". 

A pesar de esto evité, hasta lo posible, hacer declaraciones con respecto al 

conflicto, insistiendo en la necesidad de ocuparse en ese afio de lo que para él era 

lo mas importante: la jornada electoral del 21 de agosto, aunque como se sabe, 

después de haber ganado el debate televisivo extraflamente se ausento de la 

Ultima fase de la campafia electoral, con lo que disminuyé su fuerza y sus 

posibitidades de obtener la presidencia de la reptblica. 

9.4. El Partido del Trabajo 

El Partido del Trabajo (PT), aunque de ninguna manera se encontraba en 

posibilidades de obtener fa victoria electoral por la presidencia de la reptblica (o 

tal vez debido a esto), fue, sin embargo, el primer partido politico que expres6 

publicamente su posicién respecto ai conflicto. Por ello incluimos en seguida 

algunos elementos sobre su actuacién durante este periodo. 
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A través de una insercién publicada el dia 3 de enero de 1994, en algunos diarios 

de circulacién nacional, entre ellos La Jornada (pag.34), e! PT, destacd las 

principales causas del levantamiento: pobreza, marginacién social, analfabetismo, 

insalubridad, latifundismo, rezago agrario, represin. 

Caracterizé al movimiento como una "sublevacién popular por campesinos 

indigenas", y se manifest6 por: entablar un didlogo con las fuerzas rebeldes, 

impedir el desgaste y la represién, y respetar los derechos humanos de las 

distintas etnias y de los ciudadanos en general. 

Con fecha 8 de enero aparece otra publicacién del PT, en ia que se "hace 

un llamado" al gobierno federal para que: 

Primero: se busque el restablecimiento del orden jurfdico y 
constitucional en el estado de Chiapas, ordenando el cese 
definitivo al bombardeo que el Ejército Mexicano viene realizando 
en el territorio chiapaneco y que ha aleanzado a ta poblacién civil, 

Segundo: Exigimos respeto absoluto a los derechos 
humanos de quienes habitan la zona en conflicto, en donde se ha 
masacrado, atemorizado y reprimido a los lugarefios. . 

Tercero: Que ademas del cese al fuego, se trabaje para crear 
las condiciones necesarias que permitan entablar el didlogo con 
las fuerzas rebeldes y se impida que la entidad entre en un 
proceso de represion. 

Cuarto: que los esfuerzos por atender los rezagos sociales 
resuelvan de fondo los factores que permitieron que se dieran 
estos lamentables hechos.(PT; La Jornada, 8 de enero de 1994: 4) 

Esta posicién, coincide con la del PRD, en cuanto a la caracterizacién del 

movimiento, la demanda de cese al fuego, la exigencia de respeto a los derechos 

humanos, etc., pero difiere, en cuanto a la marcada insistencia del PRD, en 

relacionar continuamente el conflicto con el proceso electoral. 

Al parecer, el Partido del Trabajo evit6 el uso del conflicto chipaneco para 

realizar actividades de propaganda electoral, lo que en parte pudo también 

favorecer al PRI, por el hecho de no sumarse (el PT) abiertamente a la campafia 

de desprestigio en contra de! partido oficial. 
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9.5 Los resultados electorales de agosto de 1994 

Ante el asombro de muchos analistas politicos, los resultados electorales de 

la jornada del 21 de agosto de 1994, representaron una inusitada alza del 75% en 

el numero de votantes (35,545,831 millones de ciudadanos) 

Contrario a lo que se podia esperar por el clima de tensién provocado tanto 

por el levantamiento Zapatista como por el asesinato del primer candidato a la 

presidencia por el partido oficial, Luis Donaldo Colosio, se observo un abatimiento 

de los indices de abstencién recurrentes en el pais'9, particularmente para el caso 

de la eleccidn presidencial. 

En el Estado de Chiapas los resultados electorales fueron los siguientes: 

Partido Presidente aumento Diputados Senadores 

PAN 88 94 % 94 94 

22,349 129,012 478 110,532 122,685 

Partido Presidente aumento Diputados Senadores 

PRI 88 94 % 94 94 

691,696 497,087 -16 504,691 499,531 

Partido Presidente aumento Diputados Senadores 

PRD 88 94 % 94 94 

42,326 348,746 724 337,877 343,314 

  

19 Eq 1988, por ejemplo, la abstencidn en la eleccién para Presidente de la Republica fue del 50% 

a nivel nacional, y del 48% en el Estado de Chiapas. 

29 Revista Voz y Voto. Politica y Elecciones, Num.19, septiembre de 1994, México. 
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Estos resultados muestran un aumento en la votacién para los partidos de 

oposicién: PAN Y PRD, los cuales obtienen un incremento de 478 y 724 % 

respectivamente, con relaci6n a los resultados electorates del afio de 1988. 

Por el contrario, el PRI desciende porcentualmente en un 16%, comparado 

con los comicios del 88, lo que signific6 una disminucién de cerca de 95mil votos 

emitidos a su favor. No obstante se mantiene como seguro ganador, con una 

diferencia en relacién a su mas cercano contrincante (Cuauhtémoc Cardenas), de 

cerca de 100 mil votos. 

La elecclén de Gobernador en Chiapas. 

Como hemos sefialado, las elecciones en el Estado de Chiapas habian sido 

durante todos los procesos electorales anteriores a 1994, absolutamente 

controladas por el partido oficial. Por ello, durante el proceso de 1994 reinaba 

entre la poblacion civil chiapaneca la apatia, la desconfianza y sobretodo la 

incredulidad hacia los comicios provocada por tantos afios de fraudes electorales. 

Ademas, el EZLN mantuvo firmemente, a lo largo de la campafia electoral 

un severo cuestionamiento al sistema politico en su conjunto y al sistema electoral 

en particular. 

No obstante, en el mes de mayo de 1994, el periodista Amado Avendafio 

Figueroa, decide participar como candidato de la sociedad civil para el gobierno 

del Estado. En el mes de junio se registra bajo las siglas del PRD, e inicia una 

amplia campaiia electoral, que lo coloca en una buena posicién para los comicios. 

Durante su campafia, Amado Avendafio manifiesta su compromiso por la 

paz en Chiapas, mediante el reconocimiento de las principales causas que 

llevaron al EZLN a declararse en armas. Avendafio asegura que de llegar a la 

gobernatura del Estado, iniciaré un proceso para la formulacién y aprobacién de 
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una Nueva Constitucién del Estado, en la que se reconoceria la autonomia de los 

pueblos indios. 

en el que mueren 3 de sus acompafiantes, y resulta herido él mismo, su hijo y un 

sobrino. 

El impacto de este atentado, la campafia del PRI en contra dei movimiento 

zapatista del cual es simpatizante el propio Amado Avendafio, ademas de un 

conjunto de irregularidades cometidas en los comicios2!, dan por resultado el 

triunfo del candidato del PRI, Eduardo Robledo Rincon, y la derrota del candidato 

del PRD. 

Los resultados de la eleccién para gobernador fueron los siguientes: PRI 

501, 611 sufragios (50.4%), PRD 347, 633 (34.9%), mientras que el candidato del 

PAN Cesareo Hernandez Sanchez, obtuvo 91,512 (9.2%) 

Todo esto genera un proceso postelectoral de gran movilizacion en contra 

del PRI, denunciando: elecciones ilegitimas y fraude electoral. El 26 de agosto de 

1994 se constituye la Asamblea Estatal Democratica del Pueblo Chiapaneco 

(AEDPCH)}, y finalmente el 8 de diciembre de 1994, con mas de 20 mil 

simpatizantes en el zécalo de Tuxtla Gutiérrez, Amado Avendafio Figueroa es 

declarado Gobernador en Rebeldia del Estado de Chiapas??. 

Seguin puede observarse en los resultados electorales pata Gobernador, la 

contienda se hizo muy cerrada entre los candidatos del PRI y del PRD. Sin 

embargo en el Ambito de los Distritos Electorales del Estado de Chiapas, el PRD 

  

21 sivia Gomez Tagle y Ma. Eugenia Valdés Vega, expone a detalle el conjunto de irregularidades 

que se presentaron en las votaciones del Estado, al respecto cfr. 1994:las elecciones en los 

Estados, op. cit , Capitulo: Chiapas. 

22 Hasta la fecha en que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, el 8 de agosto de 1999, Don 

Amado Avendafio cumplia con responsabilidad el compromiso asumido ante quienes lo nombraron 

gobernador en rebeldia. 
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gan6 con amplia ventaja en 4 de ellos, y avanz6 en Distritos Electorales en los que 

el PRI habia obtenido cerca del 90% de la votacién a su favor en la eleccién de 

1988: 

Distrito Local Eduardo Robledo. PRI% Amado Avendafio. PRD % 

Tuxtla Gutiérrez 48.9 21.6 
Chiapa de Corzo 440 - 27.9 
V. Carranza 46.5 33.2 
San Cristobal 46.0 37.0 
Comitan de Dominguez 57.9 22.4 
Ocosingo 414 42.2 
Palenque 52.2 31.9 
Pueblo Nuevo 50.3 28.0 
Pichucalco 57.3 21.0 
Copainala 57.9 13.3 
Cintalapa 49.2 29.9 
Tonala 49.9 22.3 
Huixtla 45.0 35.7 
Motozintla 52.6 33.0 
Tapachula 35.0 49.4 
Las Margaritas 38.2 51.0 
Tenejapa 49,3 , 38,7 
Chenalhé 52.7 32.2 

Villaflores 41.3 37.2 
Cacahoatan 38.7 43.2 
  

Silvia Gémez Tagle op.cit., 9209 

De acuerdo con la informacién divulgada por los observadores de Alianza 

Civica/Observaci6n94, y por fa Procuraduria Electoral del Pueblo Chipaneco, se 

registraron muchas irregularidades en el proceso, entre otras: 

La violencia, la intimidacién a los candidatos de oposicién a los votantes a 

través de la presencia del ejército, de la policia o inclusive de amenazas directas a 

las personas que manifestaban simpatias por la oposicién. Los guardias al servicio 

de los finqueros que agredieron a comunidades campesinas e indigenas en todo 
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e! estado habiendo llegado en no pocos casos al asesinato. Todo esto 

acompafiado del uso de recursos para la compra de votos. 

Ademas, segiin el informe de Alianza Civica/Observacién 94, el secreto det 

voto se violé en el 67.82% de las casillas; hubo coaccién en el 44.54% ; taqueo en 

el 8.95%: carrusel en ef 11.33%, y desorden en el 12.65%. Segtin esta 

organizacion de observadores electorales, se presentaron irregularidades graves 

en 47 de los 111 municipios (Silvia Gémez; idem: 200) 

En estas circunstancias debia haber sido anulada [a eleccin, sin embargo, 

los procesos de impugnacién no pudieron salvar los obstaculos administrativos 

que impidieron !a presentacién formal de la mayoria de irregularidades y cerraron 

e] cauce legal para la impugnacién de la eleccién para gobernador. 

Finalmente, el candidato del PRI fue calificado como Gobernador del 

Estado de Chiapas, tomando posesién el dia 8 de diclembre de 1994. Pero debido 

al gran descontento y a la movilizacion de amplios sectores de la sociedad civil 

chiapaneca, se vio obligado a pedir una licencia por 11 meses, hasta que el 14 de 

febrero de 1995 fue sustituido por Julio Cesar Fierro, !o que significa que duré en 

el cargo sélo un poco mas de dos meses. 

Por su parte, Amado Avendajio fue declarado gobernador electo por el 

Tribunal Electoral del Pueblo Chipaneco (TEPCH), organismo que se constituy6 

conjuntamente con la Procuraduria Electoral del Pueblo Chipaneco (PEPCH) el 

dia 30 de agosto, al margen de los partidos politicos y de las instituciones 

electorales. 

Este tribunal, después de analizar las irregularidades electorates, presento 

un informe al Jurado Popular (integrado por uno 0 varios representantes de cada 
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municipio del Estado de Chiapas). Ei 31 de octubre de 1994, el Tribunal pidié 

desconocer los resultados oficiales de la eleccién y_ pidid se desconociera a 

Eduardo Robledo Rincén como triunfador de los comicios, a la vez que declaré a 

Amado Avendafio como Gobernador electo. 

Posteriormente, como ya habiamos mencionado, el dia 8 de diciembre de 

1994, en Tuxtla Gutiérrez, y ante una multitud, Amado Avendafio fue proclamado 

Gobernador en Rebeldia del Estado de Chiapas. 

Los resultados de la votacién en ef Estado de Chiapas, muestran un avance 

considerable con relacién a los resultados obtenidos en las elecciones federales 

de 1988. En ellas, !os votes para ef candidato del PRI Carlos Salinas de Gortari, 

fueron los mas numerasos de toda la Republica, nada menos que el 89%. Aunque 

para nadie es secreto que tal votacién result6é también la mas impugnada, debido 

a la evidencia de irregularidades y anomalias que jamas pudieron ser explicadas 

(en aquel entonces se encontraron Actas de Escrutinio en las que el total de votos 

emitidos correspondian al 100% del Padrén Electoral, o peor adn, en el que el 

numero de votos era mucho mayor al ntimero de votantes). 

No obstante las limitaciones impuestas a los observadores de Alianza 

Civica, por la dificultad de registro como tales, por la lejania de las casillas, y por 

las intimidaciones recibidas, lo cierto es que su presencia en la regién impidié un 

fraude tan descomunal como el realizado en 1988. Pero no logré abatir las viejas 

practicas del sistema electoral controlado por e! gobierno local y el partido oficial. 

En este sentido, los resultados de la elecci6n mostraron un avance 

considerable para la oposicién, y una significativa disminucién (-16%) para el PRI 

en el caso de la eleccién presidencial, y en el caso de la eleccién para gobernador, 
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el PRI obtuvo el 47% de ta votacién, y el PRD el 33%, logrando este ultimo ganar 

algunos distrites como: Tapachula, Ocosingo, Las Margaritas y Cachoatan. 

Un recuento final. 

No obstante los alcances logrados por ja oposicion en este proceso 

electoral, desafortunadamente se perdié la eleccién presidencial y, peor aun para 

la region y para el movimiento neozapatista, la eleccién para Gobernadeor, con un 

candidato que tenia simpatias en el EZLN, y en un amplio sector de la sociedad 

civil chiapaneca. 

Lo que ocurrié, ademas del sobrado recurso de fraude registrado por 

Alianza Civica y por los partidos politicos de oposicién, fue también el empleo de 

una estrategia seguida por el gobierno y por el PRI, que buscd y consiguié 

impactar e! voto en favor del partido oficial, y en contra del movimiento 

neozapatista. 

Por lo que se refiere a los resultados de la votacién nacional, se observa la 

siguiente situacion: 

PRI (Ernesto Zedillo): 17, 341,921 de votos, correspondientes al 50.36% 

PAN (Diego Fernandez): 9, 224,519 millones de votos, correspondientes al 

25.94%, 

PRD (Cuauhtémoc Cardenas): 5,903,987 millones de votes, que 

corresponden al 16.60% 

Evidentemente estas cifras inesperadas por la mayoria de los partidos 

politicos, son resultado también de la estrategia utilizada por el gobierno federal y 

por el PRI, con la que se buscé responsabilizar a la oposicién del clima de 
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violencia e Inestabilidad preelectoral (incluyendo los asesinatos politicos de Luis 

Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu). 

Ademas “el aparato profesional del PRI se encargd de conseguir un 

numero predeterminado de votos en todas las casillas para la eleccién 

presidencial (disefiando una estrategia que descansé en las estructuras 

territoriales, para garantizar una votaci6n estable), por lo que los candidatos que 

realmente compitieron entre si fueron Diego Fernandez y Cuauhtémoc Cardenas” 

(Silvia Gémez Tagle; op. cit.: 40) 

Paraddjicamente, el movimiento zapatista, que sin lugar a dudas es el 

movimiento social con la mayor repercusién politica nacional e internacional, 

capaz de poner en serio cuestionamiento al sistema politico mexicano y 

particularmente al régimen Salinista, fue aprovechado por el propio régimen para 

recuperar la legitimidad perdida en 1988. 

El PRI y el gobierno utitizando sus viejas tacticas corporativas, el contro! 

sobre los medios de comunicacién, el uso ilimitado de recursos econdmicos, y 

sobre todo una insistente campafia en contra de la violencia (léase el EZLN y los 

asesinatos politicos), logra salir de ta contienda electoral como el ganador con 

mas del 50% de los votos; el PAN se coloca como la segunda fuerza electoral, con 

mas del 25% de los votos, y el PRD con mas del 16% ocupa el tercer tugar. Al 

respacto sefiala Silvia Gomez Tagle que: 

“\.la presencia del EZLN ha ejercido una influencia contradictoria en la 

opinion publica, que todavia es dificil de evaluar; parece haber atemorizado a la 

gente y fortalecido las corrientes mas conservadoras de la sociedad y haber 

favorecido al PAN y al PRI” (idem: 51). 
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Al mismo tiempo estos resultados generaron al interior del movimiento 

zapatista, la confirmacién acerca del agotamiento de la via electoral. Por ello, y 

apoyandose también en las evidencias del fraude cometido en el Estado de 

Chiapas, los zapatistas comenzaron a explorar la via del hecho para la 

reorganizacion politico-administrativa de su zona de influencia, mediante la 

declaracién de municipios en rebeldia, en total 38, de los 111 que componen el 

Estado, a partir del 19 de diciembre de 1994. 

Aunque los resultados electorales del 94 no han sido suficientemente 

valorados, {o cierto es que la actuacién de los tres principales partidos durante fa 

campaiia electoral, y su posicién ante el surgimiento del movimiento zapatista, 

definié en buena medida el final de la contienda. 

Los resultados favorecieron las posiciones mas duras y criticas hacia el 

movimiento, y desplazaron al tercer lugar a Cuauhtémoc Cardenas, quien no sdlo 

manifesté su solidaridad con el movimiento, sino ademas se involucré al grado de 

sostener una entrevista directa con Marcos, y participar en la Convencién Nacional 

Democratica convocada por el EZLN unos dias antes de las elecciones. 

En esta Convencion, como es sabido, tampoco logré el apoyo a su 

candidatura, y si en cambio, su presencia en ella, alenté la campafia oficial en su 

contra, basada en la falacia de que un voto por Cardenas representaba un voto en 

contra de la paz, y a favor del movimiento armado del EZLN. 

Sin duda, esta situaci6n influyo en la gran derrota del PRD y de Cardenas 

en ef proceso electoral, lo que significs a su vez, un duro golpe hacia et 

movimiento indigena-campesino del EZLN, y en especial a las reivindicaciones en 
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favor del respeto a sus derechos humanos, sintetizadas en el lema de Paz, con 

Justicia y dignidad. 

EI PRI y el sistema politico hegemsdnico, pusieron todo su esfuerzo, no para 

resolver el conflicto chiapaneco, sino para sacar provecho de él. 

La inusitada participacién de cerca del 80% del Padrén Nacional, y el triunfo 

de Ernesto Zedillo con mas del 50% de la votacién, remontd la crisis de legitimidad 

en la que se vio envuelto el PRI y Salinas de Gortari, desde la "caida del sistema” 

en 1988, Ademas consiguié desacreditar, al menos por un momento, la lucha de 

los zapatistas. 

Esto produjo una paradoja. Después de las elecciones de agosto de 1994, 

los menos beneficiados con la lucha armada, fueron precisamente quienes la 

iniciaron, al fracasar la opcidn electoral, como una posibilidad para remontar sus 

condiciones sociales, y la sistematica violacibn a sus derechos humanos. 
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CUARTA PARTE 

LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIAPAS 

Mexico es un pais de enorme pluralidad cultural y de gran diferenciacién en 

sus niveles de desarrollo econémico y politico. Provecado por una incorporacién 

tardia e inducida del desarrollo capitalista, manifiesta un proceso hibrido de 

modernizacién que se expresa en la existencia de tegiones y poblados con 

desigual desarrollo. 

En Jas zonas urbanas, suburbanas, y algunas regiones agricolas (en 

especial del centro-norte del pais), la constitucién étnica de la poblacién es 

mayoritariamente mestiza, y forma parte de fo que ha llamado Bonfil Batalla 

proceso de desindianizacién, es decir, ha mantenido un mayor contacto con la 

cultura occidental impuesta con la conquista. En estas zonas se observa un cierto 

desarrollo econdémico y politico, este ultimo expresado por la incorporacién en 

ascenso de la sociedad civil a la participacién en los asuntos de importancia 

nacional, relacionados con la administracién estatal y las decisiones de orden 

econdmico. 

En el ambito de los derechos humanos existen también avances 

importantes en cuanto a la defensa de fos mismos, que han comenzado a cobrar 

arraigo popular sobre todo en el transcurso de las cuatro ultimas décadas, como 

muestra el desarrollo de importantes movimientos sociales en este periado, y la 

presencia cada vez mayor de ONGs, promoviendo el conocimiento y respeto a los 

derechos humanos. 

En el otro extremo, se encuentran las regiones con escaso 0 nulo desarrollo 

econdmico y politico; dependientes de actividades econdmicas primarias y 

compuestas en su mayoria por una poblacién indigena perteneciente a diversas 

etnias (mas de 30), que se concentran en pequefias comunidades rurales. 
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Los pocos beneficios que podria significar el desarrollo capitalista estan 

ausentes de estas zonas. Aunque no ocurre igual con las principales 

consecuencias o males del capitalismo, tales como la sobreexplotacién; la 

marginacion y la discriminacién, que generan condiciones de pobreza extrema en 

millones de mexicanos. 

Estos sectores, calificados por el antropdlogo mexicano Gilberto Lopez y 

Rivas como Minorfas Subordinadas, constituyen mas del 10 % de la poblacién 

total de nuestro pafs y han sido victimas por siglos, de la marginacién econdémica y 

politica, ademas del nulo reconacimiento de sus derechos elementales. 

Su relaci6n con los ambitos hegemdnicos econdmico y politico, han 

correspondido basicamente a un modelo de incipiente "integracién funcional”, 

cuyo principal propdésito a cargo de los sectores mestizos, ha sido el de perpetuar 

e] sistema de sobreexplotacion y de dominio, a través de los medios dinero y 

poder. 

Por su parte, las poblaciones indigenas han acudido para su sobrevivencia 

a la venta de su fuerza de trabajo y en buena medida han debido acatar el sistema 

de dominio politico por encima de sus tradiciones y costumbres, pero mas aun, por 

encima de sus derechos humanos que han sido sistematicamente agredidos 

desde la conquista espafiola hasta la actualidad. 

Sin duda, la violacién, y en muchos casos la ausencia de reconocimiento de 

los derechos humanos de los pueblos indios constituyé el ingrediente principal en 

el estallido y desarrollo del conflicto bélico de enero de 1994 en Chiapas. 

Aunque nos hemos referido constantemente a la problematica de derechos 

humanos de esta poblacién, en el presente apartado, haremos un recuento mas 

sistematico de la situacién de los derechos humanos en Chiapas, atendiendo el 

periodo estudiado, es decir, del estallido del conflicto bélico hasta !as elecciones 

presidenciales de agosto de 1994. En esta tarea de sistematizaci6n consideramos 
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los siguientes elementos: las principales violaciones, la poblacién agredida y los 

responsables de las agresiones. 
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CAPITULO 10, SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

CHIAPAS EN LA EVOLUCION DEL CONFLICTO BELICO 

La violacion a los derechos humanos en Chiapas es un problema 

estructural, que tiene sus raices en la posicién etnocéntrica y discriminatoria de los 

conquistadores y colonizadores espafioles, pero adquiere estatuto sistémico con 

las relaciones sociales y de poder que se establecen en el México Independiente 

al cual se adiciona Chiapas en 1824, y que se mantienen sin variaciones 

substanciales atin con la tard{a y limitada incorporacién de esta entidad a los 

cambios nacionales producidos por la revoluci6n mexicana. 

Es un hecho ampliamente decumentado que el Estado de Chiapas se ha 

distinguido en el Ambito nacional e internacional por la magnitud de viclaciones a 

los derechos humanos, especialmente de los sectores m&s pobres de la 

poblacién: indigenas y campesinos. 

Al menos desde 1986 Amnistia Internacional publicaba un informe detallado 

sobre violaciones de derechos humanos en las zonas rurales de Oaxaca y 

Chiapas, en donde se denunciaba cémo campesinos e indigenas eran victimas de 

homicidios politicos, desapariciones, torturas y encarcelamiento por falsos cargos 

criminales, entre otros muchos agravios cometidos directamente por toda clase de 

autoridades, o por particulares en complicidad y con la protecci6n de las mismas. 

En su Informe anual de 1993 Amnistfa Internacional, denunciaba las 

violaciones de derechos humanos, especialmente en contra de la poblacién 

indigena: 
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Seis miembros de una comunidad indigena fueron detenidos; Amnistia 

Internacional les consideré presos de conciencia...Al menos una persona miembro 

de una comunidad indigena, fue ejecutada extrajudicialmente...En octubre, la 

policia judicial desatojo a la fuerza a decenas de campesinos indigenas tzotzil de 

la comunidad de Campo Alegre, Chiapas y destruyeron varias 

viviendas...También en octubre, la policia arresto a 87 hombres, mujeres y nifios 

al dispersar violentamente una manifestacion pacifica en Amatan, Chiapas, 

celebrada por los residentes indigenas zoque en protesta contra la corrupcion de 

tas autoridades locales... 

También en julio de 1993, esta Organizacién dio a conocer un documento 

titulado Violaciones de derechos humanos cometidas contra activistas ch’ol 

y tzeltal, y en octubre de ese mismo afio publicd: Los pueblos de América 

siguen sufriendo, texto en el que expone serios motivos de preocupacion con 

respecto a la situacién de los derechos humanos en México, y en especial con 

respecto a las agresiones en contra de Ja poblacion y las comunidades indigenas. 

El sistema de violaciones a los derechos humanos en Chiapas, ha 

generado un proceso etnocida, agrediendo brutalmente a las etnias sobrevivientes 

de la conquista, y pretendiendo un proceso de integracién de las mismas a la 

‘cultura nacional”. 

La proletarizacion de la pobiacion indigena, la construccion de carreteras, 

los descubrimientos de petrdleo, entre otros muchos, “han sido elementos que, en 

  

1 Amnistia Internacional. Informe 1993, pp. 226-28. En ia contraportada se dice, “Este informe, que 

abarca 161 paises, revela la injusticia y la inhumanidad presentes en todas fos rincones del 

mundo.. Estas atrocidades no pueden quedar sin respuesta. El creciente movimiento mundial en 

pro de los derechos humanos es mas necesario hoy que nunca. Este informe es prueba de ello. 
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forma mas bien violenta, y desorganizando brutalmente a la comunidad indigena, 

han llevado a cabo la "modernizacién", proceso que al parecer el capitalismo, 

régimen violentamente integrador, no concibe sin el etnocidio" (Francisco J. 

Guerrero; 1979: 78) 

La reproducci6n durante muchos afios de este sistema de violaciones a los 

derechos humanos, se debe fundamentalmente a dos principales razones: la 

impunidad de los agresores, y la relativa tolerancia de las victimas de tales 

agresiones. Todo esto en el marco de las relaciones de dominacién prevalecientes 

en el Estado. 

En cuanto a la impunidad de la que han gozado los agresores, encontramos 

que sobre todo en las poblaciones mas pobres y alejadas de los centros urbanos, 

no existe en estricto sentido un “estado de derecho", y que las reglas de la 

convivencia entre las comunidades con autoridades municipales; terratenientes y 

caciques (entre otros), estan trazadas a partir del ejercicio del poder econdmico y 

politico. 

Por su parte, las comunidades victimas de los agravios en contra de sus 

derechos han carecido de formas organizativas propias para su proteccién, en 

buena medida debido al desconocimiento de las normas que obligan a las 

autoridades municipales, gubernamentales y federales, a respetar la vida, la 

integridad de las poblaciones, y en general los derechos humanos fundamentales. 

La acumulacién histérica de agravios hacia los sectores indigena- 

campesinos en Chiapas, expresada en la sistematica violaci6n de sus derechos 

humanos, es el detonante principal del conflicto bélico que estalla el 1° de enero 
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de 1994. Al mismo tiempo se convierte en el elemento de cohesion de un reclamo 

al que se unen miles de voces tanto en el ambito nacional como internacional. 

En este sentido, el movimiento neozapatista ha tenido un gran impacto en fa 

sociedad civil nacional e internacional, denunciando las condiciones de miseria en 

que sobreviven las comunidades indigenas y campesinas de la regién (y del pais 

en su conjunto); el cumulo de atropellos a los derechos humanos, que acompafian 

dichas condiciones de miseria en Chiapas, asi como la responsabilidad que tiene 

el gobierno mexicano en Ja permanencia de esta situacion. 

Sin embargo, la violacién a los derechos humanos no termina con el 

surgimiento del movimiento neozapatista, mas aun, durante fos primeros dias del 

estallido del conflicto se acentua’, y no parece tener fin. 

Lo paraddjico de esta situacion es que, un movimiento que lucha en contra 

de la sistematica violacin a los derechos humanos de la poblacion indigena- 

campesina, da como resultado inmediato ta agudizacién de las violaciones que 

prevalecian en la region antes def estallido del conflicto. 

Generandose ademas, nuevas formas de agresién, procuradas por 

autoridades federales y locales, por el ejército federal bajo sus ordenes, y por los 

viejos grupos de caciques y terratenientes. 

Aunque, también es cierto que el movimiento neozapatista desarrolia, al 

mismo tiempo, una amplisima solidaridad nacional e internacional en favor de la 

poblacion indigena y de sus derechos, tanto individuales como colectivos. 

ey 

2 Ep el Anexo Nim.2 incluimos un recuento de las principales agresiones sufridas tanto por 

integrantes del EZLN, corno por miembros de la sociedad civil, en fos primeros dias de combate, a! 

menos de aquéllas que pudieron ser registradas y documentadas. 
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10.1 Principales violaciones a los derechos humanos 

Sin lugar a dudas, el principal derecho que se ha violado es el derecho a la 

vida, tanto de los individuos como de las etnias, particularmente en este Uitimo 

renglén, México ha sido testigo casi inmutable de la continua desaparici6n de 

decenas de culturas. Al respecto, Bonfil Batalla recupera los siguientes datos: 

La mortalidad de la poblacién india durante el primer siglo de 
la Colonia provocd la catastrofe demografica mas brutal que se 
conoce en la historia. Los especialistas S.F, Cook y W.Borah llegan 
a las siguientes cifras al estimar la poblacién india del México 
central: 1519, 25.3 millones; 1523, 16.8 millones; 1548, 2.6 
millones; 1595, 1 millén 300 mil; 1605, un millén. Otras 
estimaciones sefialan que la poblacién del valle de México 
descendié de aproximadamente 3 millones de habitantes en 1519 a 
s6lo 70 mil indios a mediados del siglo XVII (Guillermo Bonfil; 1994: 
127-28) 

Si bien los especialistas coinciden en que esta tendencia comenzd a 

revertirse desde finales del siglo XVII, lo cierto es que la poblacién india ha sido 

disminuida drasticamente, al grado de constituir actualmente el 10% de la 

poblacién total de nuestro pais’. Ademas de encontrarse en condiciones de 

enorme vulnerabilidad para sobrevivir por tratarse del sector con el mayor grado 

de marginacién, en cuanto a: ingresos econdmicos, empleo, vivienda, salud, 

educaci6n y servicios. 

Acumulados estos agravios hacia la poblacién indigena, han dado como 

resultado el! atentado constante a uno de los derechos fundamentales del hombre: 

el derecho a la vida, cuya violacién, ha producido un proceso de etnocidio, 

provocado no sdlo por el aniquilamiento fisico de comunidades enteras (como 

3 Seguin datos del INI, para el afio de 1996 habla 8millanes701,688 de indigenas, correspondiendo 
al 10.7% del total de la poblacién en México. 
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ocurtié durante 1a conquista y la colonia), sino por la pretendida induccién de 

procesos de integraci6n, a través de la politica indigenista. Aunque también: 

hasta el momento el mejor “indigenista" ha sido el propio desarrollo 

capitalista, al acometer la desintegracion de las comunidades 

étnicas, deshaciendo sus sustentaciones, econémicas, politicas, 

ideolégicas y juridicas. El cambio gradual y sin violencia, 

procurando la no-desorganizacién de ta comunidad indigena, meta 

original del INI, ha sido lo que se ha presentando en menor medida, 

pese a los esfuerzos casi heroicos de algunos funcionarios del INI; 

intermediarios, capitalistas comerciales, caciques, empresarios que 

proletarizan a la poblacion, carreteras, descubrimientos de petrdleo, 

etc. han sido elementos que, en forma mas bien violenta y 

desorganizando brutalmente a la comunidad indigena, han llevado 

a cabo la "modernizacién", proceso que al parecer ef capitalismo, 

régimen violentamente integrador, no concibe sin el etnocidio 

(Francisco J. Guerrero; op. cit.: 77-79) 

A todo esto han respondido las comunidades indigenas con diversas 

practicas! que van desde la resistencia hasta la rebellion, como es el caso del 

movimiento bélico del EZLN. 

Chiapas en el afio de 1993 es el estado de la Republica con mayor numero 

de quejas por violaciones a los derechos humanos, y del total de quejas recibidas 

durante el primer semestre de 1993, el 72% correspondieron a violaciones de 

derechos humanos en contra de campesinos’. 

Ahora bien, al inicio del conflicto, se produjo como respuesta del Gobierno 

una accion militar que pretendia el aniquilamiento fisico de los combatientes, y de 

quienes los apoyaban. Hubo en fos primeros dias del conflicto, una actuacién 

  

+ Para Bonfil Batalla, hay tres procesos que han hecho posible la permanencia de las culturas 

indias: el de resistencia (habla incluso de una “cultura de la resistencia” que consiste en mantener 

pese a la dominacidn colonial, los espacios de cultura propia), el de apropiacién, mediante el cual 

un grupo hace suyos elementos culturales que eran ajenos, y el de innovacién que es la 

incorporacién- creacién de nuevos elementos culturales que el grupo inventa. Cfr. Bonfil Batalla 

iMexico Profundo, op. cit., pp. 190-200, 

5 Cir CND Informe 1993 
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indiscriminada del ejército que buscaba “acabar lo mas pronto posible con los 

insurrectos”, 

Incluso se vivid una grave situacién cuando se iniciaron los bombardeos 

teniendo como blanco de ataque comunidades “ataques aéreos indiscriminados 

matan a mas civiles que guerrilleros”, denunciaba la prensa internacional (El Pafs; 

7 de enero de 1994), Con esto se inicia una guerra etnocida que sdlo logra ser 

detenida por la presi6n de la opinién piiblica nacional e internacional. 

Por lo que toca a la violacidn del derecho a la vida de las personas durante 

estos primeros dias del conflicto, existen testimonios que muestran claramente los 

asesinatos (fuera de combate), cometidos en contra de integrantes del EZLN y de 

la poblacién civil, 

Los casos mas sonados fueron jos de: Ei mercado de Ocosingo en donde 

fueron acribillados 12 j6venes, de los cuales 5 presentaban el “tiro de gracia’; 

también en Ocosingo, en el Hospital, fueron victimadas civiles que se encontraban 

hospitalizados: 

En la primera guerra, la primera confrontacién, ios soidados 
entran al hospital de Ocosingo y matan a 8 enfermos (a todos los 
enfermos que estaban ahi hospitalizacos), pero no previeron que 
serlan exhumados los cuerpos y que se comprobarla que se 
trataba de enfermos (algunos cuerpos tenian todavia las marcas de 
suero, o de curaciones). Con esto el indio aprendié de una manera 
atroz, una clarisima leccién de los derechos humanos violacos®, 

El Ejército Mexicano, fue el principal agresor hacia la vida de civiles, y 

responsable también de “ejecuciones extrajudiciales” de combatientes, en contra 

6 Entrevista a Amado Avendafo, San Cristébal de las Casas, 8 de agosto de 1999. 

222



de los Tratados Internacionales de Ginebra sobre las situaciones de Guerra, 

que obligan a respetar la vida de los prisioneros y de los heridos en combate. 

En un comunicado def Subcomandante Marcos, dirigido a Asma Jahangir, 

Relatora Especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o 

Arbitrarias (Anexo 2), se incluye el nombre de 29 combatientes del EZLN que 

fueron ejecutados extrajudicialmente durante el operativo de “liberacién de 

Ocosingo”. 

Otro caso relevante de violacién del derecho a la vida y de ejecuciones 

extrajudiciales fue denunciado ante la Comision Interamericana de Derechos 

Humanos y siguid un proceso judicial que hasta el momento no ha sido resuelto. 

Se trata del caso del “Ejido Morelia’, con respecto a las agresiones sufridas 

por la poblacién de dicho Ejido a cargo de elementos del Ejército Federal el dia 7 

de enero de 1994, que culminaron con el asesinato de tres de los habitantes: 

Severiano y Hermelindo Santiz Gomez y Sebastian Santiz Lopez. 

Al respecto, la Comision Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 

informes y recomendaciones dirigidas al Gobierno Mexicano, pero hasta la fecha 

no ha habido por parte de este ultimo un reconocimiento de las violaciones 

cometidas por el ejército federal y mucho menos un acatamiento de las 

recomendaciones de la CIDH (en el Anexo 2 incluimos parte de dicho informe). 

Por desgracia muchas de las violaciones cometidas por el ejército mexicano 

en contra de la vida de civiles y combatientes no pudieron ser adecuadamente 

registradas y debidamente documentadas, situacién que ha contribuido a 

mantener la impunidad de los agresores. 
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El afio de 1994, arrojé un aumento considerable a la ya de por si larga lista 

de violaciones a los derechos humanos en el Estado de Chiapas. Las principales, 

ademas del derecho a la vida, fueron agresiones en contra de los siguientes 

derechos: 

@ Libertad Personal: detenciones arbitrarias y juictos sumarios 

@ Integridad fisica: malos tratos, tortura, agresiones y violaciones 

tumultuarias. 

™@ Seguridad Personal: hostigamiento, intimidacién, allanamientos y cateos 

arbitrarios, amenazas, secuestros, desapariciones. 

@ Libertad de asociacién: ataques a marchas de protesta y reuniones 

politicas. 

@ Libertad de credo: expulsiones de familias de sus comunidades 

@ Derecho al territorio: desalojos de poblaciones 

@ Libertad de transito: retenes militares 

De acuerdo con los datos proporcionados por CIACH, CONPAZ Y SIPRO 

(Para entender Chiapas; op cit: 49), las quejas por abusos del Ejército Federal 

Mexicano, recibidos por la Red Nacional de Organizaciones Civiles por los 

Derechos Humanos, después del levantamiento del EZLN durante el afio de 1994, 

fueron las siguientes: 

208 quejas (143 personas fueron victimas), 18 personas ejecutadas 

extrajudicialmente; 133 denuncias por detenciones arbitrarias sin ninguna orden 

de aprehensi6n, ni asesorla legal: en mas del 90% de los casos fueron 

interrogados y torturados; en la mayorla de los casos, miembros del Ejército 

Federal torturaron a los detenidos para obtener confesiones de pertenencia al 

EZLN que consistieron en vendar los ojos, amarrar manos por atras, golpes en 
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diversas partes del cuerpo, inmersién de la cabeza en agua, amenaza de muerte y 

privacion completa de alimentos. 

10.2 Principales victimas de violaciones a los derechos humanos 

La respuesta gubernamental al movimiento del EZLN fue inflexible 

especialmente durante los primeros dias de combate. Se trataba, como hemos 

dicho, de sofocar a toda costa y en el menor tiempo posible a quienes habian 

daciarado la guerra en contra de Salinas de Gortari y de su gobierno. En este 

sentido, la accion gubernamental poco o nada tenia que ver con el respeto de los 

derechos humanos, y mucho menos con los Tratados Internacionales en ias 

Situaciones de Guerra. 

Tal es el caso, por ejemplo del Articulo 3 de los Convenios de Ginebra que 

estabiece que: 

En caso de conflicto armado que no sea de indole internacional y que surja 

en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en 

conflicto tendré la obligacién de aplicar, como minimo, las siguientes 

disposiciones: 

1)Las personas que no participen directamente en las hostilidades, 

incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las 

armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, 

detencion o por cualquier otra causa, seran, en todas las circunstancias, 

tratadas con humanidad, sin distincion alguna de indole desfavorable, 

basada en ia raza, color, la religion o la creencia, el sexo, ef nacimiento o 

la fortuna, o cualquier otro criterio analogo. 

A este respecto se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atafie a 

las personas arriba mencionadas: 
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a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la 

tortura y los suplicios. 

Conviene sefialar que México ratificé el dla 29 de octubre de 1952, los 

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sobre: prisioneros de guerra, 

heridos y enfermos durante la guerra, proteccién de civiles en tiempo de guerra, 

por lo que desde entonces adquirié la obligacién de respetarlos. Sin embargo, lo 

cierto es que el goblerno Mexicano violenté dichos tratados internacionales’, 

agrediendo a la poblacién civil, ejecutando sumariamente a combatientes del 

EZLN, y generando un clima de terror en la zona del conflicto. 

De acuerdo con la informacién de la Coordinacién de los Organismos No 

Gubernamentales de San Cristébal de las Casas, Chiapas, mejor conocida como 

CONPAZ, sdlo durante los primeros 20 dias del mes de enero de 1994, se 

registraron 54 casos de violaciones a derechos humanos hacia la poblacién civil 

(sdlo casos denunciados), de los cuales, 50 son casos de detencién arbitraria, y 

de éstos, 32 fueron victimas de tortura; 2 personas fueron sacadas de la carcel 

municipal por el EFM y posteriormente asesinadas. De este total de 52 victimas, 

14 salieron libres, 28 fueron detenidos, 8 desaparecidos y 2 asesinados®. 

Por tanto, las principales victimas de violaciones a derechos humanos 

durante los primeros dias de combate fueron los propios combatientes, pero 

también miembros civiles de las comunidades indigenas y campesinas. 

T Ademés de los Articulos 4 y 5 de la Convencién Interamericana de Derechos Humanos, sobre la 
“tortura y ejecucién sumarta de toda persona inflingida por agentes estatales". 

8 Casos Denunclados. Documento, Archivo Coordinaci6n de los Organismos No 
Gubernamentales, San Cristébal de las Casas por la Paz, Archivo CONPAZ, 
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Ademas, la presencia en la zona de los cuerpos militares federales ha 

provocado desde el inicio del conflicto una brutal agresion hacia ancianos, niflos y 

hacia mujeres, es decir hacia los sectores adn mas vulnerables de la poblacion: 

la rnilitarizacion ha afectado de manera especifica a las mujeres, 

volviendolas mas vulnerables frente a una guerra sucia no 

declarada. Los cuerpos de las mujeres, literal y metaforicamenie, 

han sido la materia prima para un nacionalismo oficial basado en el 

mito de! México homogéneo y mestizo( Rosalva A. Hernandez; 

1997: 129) 

La violencia en contra de las mujeres significa en esencia la respuesta del 

poder hacia las formas incipientes de organizacion de campesinas e indigenas de 

ics afios ochenta, que se manifesté con mayor fuerza en el desarrollo del conflicto 

bélico Tan es asi que entre las filas zapatistas existe un numero importante de 

mujeres, nada menos que e! 30% de los militantes del EZLN. 

Ademas, algunas de ellas, como la Comandante Ramona y la Comandante 

Elisa, se convirtieron en un verdadero simbolo nacional e internacional de las 

luchas histéricas de este género, no obstante: 

Es ironico que haya tenido que aparecer en el escenario 

politico el EZLN para que fas organizaciones feministas se dieran 

cuenta que las mujeres indigenas existian, que llevaban muchos 

afios trabajando en organizaciones y que ahora contaban con una 

Ley Revolucionaria, con demandas especificas (K" inall Antsetik; 

1995: 30) 

Este proceso de “toma de conciencia” y franca participacién politica de las 

mujeres, ha provocedo como hemos mencionado, una respuesta de brutal 

agresion hacia ellas El ejército federal violo, secuestré, asesind e intimidd a 

muchas mujeres durante los primeros dias de combate, y varios meses después, 
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desgraciadamente de estos delitos sdlo quedan en algunos casos los testimonios 

de mujeres agredidas, ya que la denuncia formal no fue presentada. 

Un caso que si se denuncié y documenté adecuadamente, causando gran 

indignacion nacional e¢ internacional, fue el de 3 mujeres jévenes tzeltales que 

fueron sexualmente agredidas por 30 soldados del Ejército Federal, en un retén en 

el Municipio de Altamirano, el dia 4 de junio a las 16:30 hrs.: 

Las jovenes acompafiadas de su madre, regresaban a su 
comunidad después de haber vendido sus productos del campo en 
la poblacién de Altamirano, cuando fueron detenidas y llevadas a 
un cuarto cercano al retén para ser interrogadas por un sargento, 
donde, después de haber sido acusadas de zapatistas y bajo 
amenaza de muerte, fueron obligadas con violencia fisica a tener 
relaciones sexuales con todas los soldados del retén. Fue debido a 
estas amenazas, que hasta ahora se tiene conocimiento de estos 
abominables hechos. 

Esta nueva agresién de los retenes del EFM, aunada a otras 
mas, asi como el clima de opresién fuertemente militarizada en esta 
zona de Altamirano, hace imperiosa la necesidad de la presencia 
neutral de la Cruz Roja Internacional en este municipio, como lo 
vienen demandando los habitantes de la regién; no sdlo para 
prevenir nuevas agresiones como la anterior, sino también para 
garantizar el paso de ayuda médica y humanitaria a la poblacién 
civil de la zona. 

Por lo anterior, solicitamos el envio URGENTE de faxes y 
telegramas al Presidente de México, para que garantice que las 
autoridades competentes den curso legal conforme a Derecho a la 
denuncia presentada por las jévenes agraviadas, y que se 
garantice la seguridad fisica y psicolégica en vista de las amenazas 
recibidas. Asimismo, que se |e solicite, tanto al Presidente de 
México, como a la Cruz Roja Internacional, la instalacién de una 
ZONA FRANCA en el Ejido Morelia, Municipio de Altamirano, que 
es la comunidad de entrada a otras 17 comunidades que habitan 
esa Cafiada, y asi prever nuevos hechos lamentables como el 
antes relatado (CONPAZ; 1994). 
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10.3 Principales responsables de las violaciones a los derechos 

humanos 

Los principales responsables de las violaciones a fos derechos humanos 

durante los primeros meses del conflicto fueron’ El Ejército Federal, fa Policia de 

Seguridad Publica, la Policia Judicial del Estado, Autoridades Municipales, 

gentes del Ministerio Publico, la Procuraduria General de Justicia del Estado, 

> 

Autoridades Migratorias, la Policia Judicial Federal y Policias municipales. 

No obstante, la toma de decisiones se realizaba en el ambito de los 

gobiernos federal y estatal. Desde donde se definia la estrategia hacia la rebelion, 

y se instruia al ejército, policia y autoridades federales, estatales y municipales, 

para sofocar el levantamiento armado. 

El desplazamiento de miles de efectivos a Chiapas, durante fos primeros 

dias del conflicto, profundiz6 el clima de violaciones a los derechos humanos ya 

de por si existente en Chiapas. Al respecto Luis Javier Garrido menciona que: 

La militarizacién de Chiapas no tiene precedentes en la 

historia reciente del pais, y atin cuando el ntimero de efectivos que 

ahi se encuentran no se ha precisado, se sabe que se ha 

destacado a por lo menos un tercio del Ejército Federal, mientras 

que la Procuraduria General ha enviado a cientos de agentes de la 

Judicial Federal para dedicarlos a una tarea de delacién: esos 

agentes en su tarea de atemorizar a la poblacion, utilizan incluso 

los vehiculos de la Comisién Nacional de Derechos Humanos. 

El Ejército Federal es, como se sabe, uno de los origenes del 

conflicte, pues sus miembros han cometido en los ultimos afios 

todo género de violaciones a los derechos humanos sumiendo en el 

terror a las zonas marginales de México (Luis J. Garrido; 1994: 14) 

De acuerdo con el Informe de la Comisién Internacional de Juristas, 

publicado en 19949, durante fa ofensiva y su represion, y adn incluso en dias 

posteriores a ella, tropas gubernamentales se hicieron culpables de graves 

  

9 Cit México. Rebelion Indigena en Chiapas, Comisién Internacional de Juristas, 1994, pp 52- 

59 
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violaciones a los derechos humanos. Mencionan particularmente los casos 

siguientes: 

Ejecuciones Sumarias: Agentes gubernamentales y mas precisamente 

tropas del Ejército, llevaron a cabo ejecuciones sumarias de detenidos, algunos de 

ellos capturados heridos y otros no. Se trata de cinco combatientes asesinados el 

dia 3 de enero en Ocosingo, y dos personas detenidas en la Comandancia 

Municipal de las Margaritas, y posteriormente, el 16 de enero, retiradas por 

fuerzas militares de dicha Comandancia, hasta que posteriormente aparecieron 

sus cadaveres. 

Desaparicién forzada de personas: La misién enviada por la Comisién 

Internacional de Juristas, afirma que a pesar de resultar dificil precisar el numero 

de personas desaparecidas, debido a que el conflicto armado hizo huir a miles de 

personas de sus comunidades, es posible afirmar que al menos 20 personas, 

habrian sido detenidas por agentes gubernamentales. Incluso en mas de un caso, 

fueron vistas en unidades militares por testigos que luego fueron puestos en 

libertad. 

Detenclones arbitrarias: Se han verificado decenas de casos de 

detenciones arbitrarias de miembros de la poblacién civil (su ntimero podria 

superar los 200), sospechosos de colaboracién o tan solo de simpatia con los 

Zapatistas. También en este aspecto se ha detenido sin motivacién alguna en 

diversos poblados, a notorios opositores politicos al gobierno, que nada tenian que 

ver con la rebelién. Al concluir la misién de la Clu, casi todos ellos habian 

recuperado la libertad, quedando 32 detenidos en la cArcel de Cerro Hueco. 

Torturas y malos tratos: La mayor parte de los detenidos sufrieron tortura 

y malos tratos en unidades militares, consistentes golpes de pufio y pie, y unas 

pocas veces de inmersién de cabeza en agua hasta el limite de la asfixia, al igual 

que otras torturas mas sofisticadas. 
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Otras violaciones: Cabe sefialar la comisién de otras violaciones tales 

como: registros domiciliarios sin autorizacion legal y restricciones a la libertad de 

ciculacién, provocadas por retenes militares. 

La actuacién del ejército federal en estas violaciones a los derechos 

humanos es evidente, pero mas evidenie atin es la impunidad que prevalecié y 

nrevalece actualmente sobre estos hechos 

Aj respecto un caso que pudiéramos reconocer como tipico de la impunidad 

propiciada por el propio sistema es el que se conoce como el caso del “Ejido 

Morelia”, que es uno de los pocos que han seguido minuciosamente un proceso 

juridico por via de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos de la 

OEA. 

En este caso se demuestra la accidn del ejército en la detencién arbitraria y 

yiolenta de miembros de la poblacién civil} torturas hacia los detenidos, y 

Enaimente ef asesinato de tres de ellos: Severiano y Hermelindo Santiz Gomez, y 

Sebasuan Santiz Gomez. 

Sin embargo, después de un largo proceso juridico el Estado Mexicano ha 

sefalado que “no se ha podido determinar aun la existencia de hechos como los 

que describen los peticionarios y, en consecuencia, las responsabilidades en los 

mismos Que por tanto, no es posible hablar de hechos que configuren una 

\iolacion a los derechos humanos definidos en la Convencién Americana” (CIDH; 

1998: 658-660) 

Hasta el 18 de febrero de 1998, fecha de presentacién del Informe de la 

CIDH, el Estado Mexicano seguia negando su responsabilidad, y la del ejército 

federal en tales hechos, a pesar de que el juicio se inicio con la denuncia 

presentada ante la Comisién el 7 de enero de 1994. 

Después de Sos primeros dias de combate, y tras haberse declarado el 

‘cese unilateral del fuego” por parte del gobierno mexicano, Ja presencia del 
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ejército en todo el Estado y particularmente en la llamada “zona del conflicto” se 

incrementé, Esto ha propiciado un ambiente de terror y corrupcién, de graves 

consecuencias: 

En Chiapas, el ejército mexicano ha venido a agudizar la 
violencia, que ya de por si habla en las relaciones sociales, y ha 
permeado todas las esferas de la sociedad chiapaneca. Ha 
violentado la cultura y costumbres indigenas, propiciando la 
drogadiccién y prostitucién. Ademas, fos conflictos agrarios, la 
seguridad publica, los enfrentamientos politicos, los medios de 
comunicaci6sn y hasta la economfa, estan ostensiblemente 
militarizados. Todos los sectores de la sociedad chiapaneca son 
hoy objetivos militares. Vivimos una situacién de emergencia, 
donde los derechos humanos de la poblacidn son sistematicamente 
violados y la procuracién e imparticién de justicia esta 
completamente rebasada'? 

El saldo de este conjunto de atropellos a los derechos humanos en la 

situaci6n de guerra en Chiapas fue de 35,000 personas desplazadas de sus 

comunidades, de las cuales 11,349 pertenecian a los municipios de Las 

Margaritas y Comitan, 5,000 al municipio de Ocosingo, y 700 al municipio de 

Altamirano. 

La situacién de los DD HH en Chiapas, precaria de por si, se vio agravada 

por el conflicto armado entre el EZLN y el Ejército Mexicano. Al término de los 

combates, se inicia en la entidad el fendmeno creado por la presencia continua de 

las fuerzas armadas. Las autoridades municipales, después de practicamente 

desaparecer al inicio del conflicto, han quedado sujetas a través de sus 

Presidentes Municipales, a una funcién de legitimacién de la actuacién del Ejército 

Mexicano durante y después de los combates. 

10 Mesa de Trabajo 7: Cultura y medios de comunicacién en ol transito a la democracia, 
Foro Especial para la Reforma del Estado, convocado por el EZLN, y realizado en San Cristébal de 
las Casas, del 30 de junio al 6 de julio de 1996, Cfr. Chiapas, num. 3, De. IIE-UNAM, 1996, pp 73- 
98. 
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En las cabeceras municipales que fueron ocupadas por el EZLN la 

sresencia militar es atin mas notoria. En estos lugares, se ha promovido la 

creaciée de grupos ciudadanos que han tomado para si la responsabilidad de 

manifestarse a favor del Ejército Federal. Sin embargo, éstos también han servido 

dar voz a grupos de poder cuyos integrantes vieron afectados sus intereses 

  

economicos durante el conflictot!. 

La responsabilidad del gobierno federal y local, y de la propia Comisién 

Naciona! de Derechos Humanos consiste fundamentaimente en el encubrimiento 

ue les violaciones cometidas en contra de los derechos humanos, y en mantener 

e! clina de impunidad en fa regién, al no castigar o recomendar el castigo a fos 

responsables de tales violaciones. 

Segin se afirma en el informe de Human Rights Watch, sobre violaciones a 

ios derechos humanos en el conflicto bélico durante el mes de enero: 

Ei gobierno ha propiciado el encubrimiento de las violaciones a los 

os humanos y al derecho humanitario cometidas por el Ejército, entre otros 

  

casos en tos siguientes’ las ejecuciones sumarias de cinco soldados del EZLN en 

c:mercado de Ocosingo, fa violacion a la neutralidad de los médicos y el asesinato 

de once personas sacadas de un hospital de Ocosingo y la tortura, desaparicion y 

muerte ce tres hombres de! ejido Morelia. La Comisién Nacional de Derechos 

Humenos (CNDH) participd en el encubrimiento de los tres casos anteriores'2; el 

  

CONPAZ-DOHH. Primer Reporte de la Comisién de Derechos Humanos- CONPAZ, San 

ai de las Casas, Chiapas, México, 21 de marzo de 1994. 

12 La CNDH, encubnd también el empleo de la violencia. Segun el Comunicado Nim 5, de 

COMPAZ de fecna 12 de enero de 1994, varios miembros de esta ONG, fueron testigos en la 

cién de Oxchuc, de come tres miembros de la PGR, portando armas largas, descendieron de 

canvcneta Comb: de co'or bianco con una manta y emblemas de la Comision Nacional de 

echos Humanos. En ese momento se llamé la atencién del hecho a miembros de la Comision 

1, integrada por Eracho Zepeda, el senador Eduardo Robledo y el Dr Andrés Fa bregas, 

se encontraban presentes. 
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gobierno también ha impedido que la CNDH de a conocer de manera total o 

parcial los hallazgos en los casos sensibles13, 

10.4 Guardias Blancas, Paramilitarizaci6n y Guerra de baja intensidad 

Estrechamente ligado al proceso de militarizacién del estado de Chiapas, y 

slo como una “nueva cara” del mismo, comenzé a observarse (al menos desde 

marzo de! 94), la presencia de “grupos paramilitares" en las acciones de represion 

en contra de la poblacién civil. 

Esta situacién tiene como antecedente la actuacién de las llamadas 

“guardias blancas”, desde la década de los setentas, y durante los goblernos de 

Jorge de la Vega Dominguez, Absalén Castellanos (1982-88) y Patrocinio 

Gonzalez Garrido (1988-92) 

Se trata de grupos pagados por los terratenientes, entrenados para el 

desalojo de campesinos que, cansados de juicios interminables decidian tomar 

las tierras que les hablan sido arrancadas injustamente por los caciques y 

terratenientes. Evidentemente estos grupos actuaban siempre fuera de ta ley y con 

impunidad absoluta garantizada por los gobiernos estatales y locales. 

Una cuidadosa investigacién realizada por elf Centro de Derechos 

Humanos Fray Bartolomé de las Casas‘4, estudia la relacién entre conflictos 

agrarios y derechos humanos de 1989 a 1993, comprobando que una enorme 

cantidad de violaciones se presentan en el Ambito rural y se derivan del conflicto 

agrario. 

El empleo de “guardias blancas” por los terratenientes representa la 

inexistencia de un estado de derecho, con la connivencia de autoridades agrarias 

13 Cfr, Boletin especial. Confllcto en Chiapas. Academia Mexicana de Derechos Humanos, 22 al 
28 de febrero de 199, Seccién Noticias de las ONG’s, p 7. 

14 Ch, Gomez Cruz, Patricia Jovita y Christina Marla Kovic. Con un pueblo vivo, en tierra 
negada, CDFBC, México, 1994. 
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y estatales. Muchos de los casos incluidos en el estudio muestran la presencia en 

el desalojo de tierras de: Policias de Seguridad Publica, un Agente del Ministerio 

Publico y grupos hasta de 300 pistoleros acompafiando a los supuestos 

propietarios de las tierras. 

Los propietarios crearon alianzas ya sea con autoridades 

agrarias y/o estatales, por su poder econémico y politico para 

asegurar y perpetuar su posesién de Ia tierra. Ademas de su poder 

politico y econdmico, fas familias terratenientes tienen a su 

disposicién sus guardias de seguridad, las “quardias blancas”, para 

proteger su posesién de fa tierra con la aplicacion de la violencia. 

En los casos de desalojo se recurrié a ellos (Patricia J.Gomez; 

1994: 86-87) 

Estos grupos tuvieron especial actuacién durante los primeros meses del 

conflicto, apoyando el desalojo de las propiedades que habian sido ocupadas por 

simpatizantes del EZLN, y grupos de la poblacion civil. 

Un caso denunciado por la Liga Mexicana por la Defensa de los 

Derechos Humanos, muestra claramente la accién de los guardias blancas, en 

los primeros meses del conflicto. Se trata de una denuncia presentada al 

gobernador interino de Chiapas Javier Lopez Moreno, por violaciones a derechos 

humanos de campesinos de fa comunidad de Venustiano Carranza: 

La denuncia refiere que gente armada del “cacique” Faustino Avendafio, agredié a 

un grupo de campesinos de Venustiano Carranza. Dos de ellos perdieron la vida y 

cuatro mas quedaron heridos. Este hecho tenia ya antecedentes denunciados 

desde 1993, por el Comisariado de Bienes Comunales al entonces gobernador 

Elmar Setzer, sobre las agresiones contra fos comuneros, por encargo del 

cacique. Sin embargo, nada se hizo y finalrnente los pistoleros (guardias blancas), 

se concentraron el 2 de marzo de 1994, en el parque infantil del Barrio de la Zona 

Urbana, y dispararon hacia varios domicilios de comuneros. 
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Esta agresion fue respondida y arrojé como saldo dos campesinos muertos 

y cuatro mas detenidos. La LMDDH, presenté la denuncia ante el gobernador, y 

exigid el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables'5. 

Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Accién Civica para la 

Liberacién Nacional (CONCAC-IN), denuncié en un comunicado de fecha 12 de 

marzo de 1994, las amenazas contra la vida de Don Samuel Ruiz, y el asesinato 

de Mariano Pérez Diaz, dirigente de la Organizacién Campesina Emiliano Zapata 

(OCEZ), a cargo de grupos paramilitares, organizados y financiados por 

terratenientes, y entrenados por el sector oficial: 

Caciques y presidentes municipales impuestos crean grupos 
de choque, proliferan guardias blancas al auspicio de latifundistas y 
ganaderos, Fuerzas paramilitares son organizadas y entrenadas 
por el sector oficial. En suma toda una campafia de violencia 
organizada por el gobierno y sus apoyadores se esté desatando 
para impulsar la contraofensiva sobre las fuerzas populares y 
democraticas (La Jornada; 13 de marzo 1994: 6) 

Con el antecedente de la actuacién de estos grupos armados, financiados 

por caciques y terratenientes, los grupos paramilitares entran en accién, para 

evitar un mayor desprestigio para el gobierno y el ejército federal, por las 

agresiones realizadas por este Ultimo especialmente en contra de la poblacién 

civil. 

Estos grupos forman parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno 

ha desarrollado desde finales de 1994 a la fecha: la guerra de baja Intensidad. 

Se trata de una guerra de desgaste en contra del EZLN, una “guerra velada” que 

‘le permite al gobierno negar plausiblemente su complicidad en las violaciones a 

los derechos humanos y de esta manera usar la violencia para desarticular y 

15 fr, Documentos, Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, 11 de marzo de 1994. 
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eliminar a la oposicién politica sin sufrir un costo politico mayor” ( CDHFBC; 1997: 

14). 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, nos ofrece 

una detallada caracterizacion de la Guerra de Baja Intensidad: 

Los conflictos o guerras de baja intensidad (GBI), son aquellos en los que 

se involucran “movimientos subversivos o insurgentes y gobiernos 

revolucionarios”. Se distinguen de los conflictos convencionales o de alta 

intensidad por el tipo de fuerzas empleadas en ellos. Estas guerras 

contrainsurgentes no pueden ganarse por medio del aniquilamiento fisico del 

enemigo debido al gran arraigo popular que tienen los movimientos rebeldes anti- 

imperialistas. Aquéi les da mayor legitimidad y fuerza, al tiempo que debilita Ja 

posicién de la potencia colonial o imperialista en el escenario internacional y ante 

su propia opinion publica. Entendemos la GBI como aestrategia global de 

contrainsurgencia en el ambito militar, economico y psicolégico. La GBI se 

desarrolla en tres frentes: (1) el militar; (2) ef de fas instituciones civiles y; (3) el de 

la opinién publica. En cada uno de estos tres frentes hay diversas tareas que fos 

entrelazan (idem: 13) 

La guerra de baja intensidad en Chiapas, incluye al menos: 

desplazamientos de comunidades enteras, desalojos, presencia ostentosa de 

fuerzas militares y policfacas, conformacién de grupos paramilitares y empleo de 

diversas tacticas para desarticular el tejido social de las comunidades, incluyendo 

la division al interior de las mismas por medio de la entrega selectiva de recursos 

de los programas oficiales. 

Esta guerra constituye una trasgresion al orden constitucional y en 

consecuencia mayor violacion a los derechos humanos, con una agravante: las 

autoridades delegan a los grupos paramilitares la agresién a las comunidades, 
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buscando evadir su responsabilidad jurldica, asegurando atin mas la persistencia 

de la impunidad. 

La paramilitarizaci6n, como parte fundamental de la estrategia desplegada 

por el Estado Mexicano de guerra de baja Intensidad, genera sin lugar a dudas 

el agravamiento de las precarias condiciones de los ciudadanos y la 

profundizacion en las violaciones a los derechos humanos. 

Todo lo anterior muestra como, después del estallido del conflicto armado, 

las violaciones a derechos humanos de la poblacién se han agudizado; se ha 

sembrado el miedo y el terror utilizando mecanismos “novedosos"” basados en 

una estrategia que busca debilitar al movimiento neozapatista desde el seno 

mismo de las comunidades, creando conflictos incluso intra e interfamiliares con el 

afan de desquebrajar el tejido social: 

Donde antes eran compadres hermanos, tios, ahora son 
enemigos, y el gobierno dice que por esa division se pelean, se 
dividen, se machetean, que eso es lo que pasd en Acteal. Pero 
as no es, lo que en realidad ocurre es que el gobierno por estos 
mecanismos crea un dnimo de guerra, un animo de terror, un 
animo de miedo, y los que hacen el terror desplazan. El 
desplazamiento, primero es una accién muy concreta, porque 
estan los disparos, esta la querra, pero después el problema del 
desplazamiento se agudiza ai obligar a nucleos de la comunidad 
a abandonar sus hogares. A! desplazamiento sigue el despojo, 
el robo, el corte de café, el robo de ganado, si te desplazo te 
robo todo, incluso tu casa, si no me gusta la quemo, con todos 
los utensilios para cortar el café. (Entrevista CDHFBC) 
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CAPITULO 11. LA POLITICA ESTATAL FRENTE A LA CUESTION 

INDIGENA 

Las violaciones cometidas por el Ejército Mexicano, las autoridades 

federafes y municipales, y las fuerzas de seguridad publica, durante la fase bélica 

en Chiapas deben explicarse no sdlo a la luz de la coyuntura que hemos 

analizado, sino sobre todo como expresién de una politica que ha prevalecido en 

la region al menos desde la conformacién del Estado Moderno en México. 

La situacion de guerra propicid que fas violaciones a derechos humanos, 

afloraran y se hicieran mas evidentes para la comunidad nacional e internacional. 

De igual forma, dicha situacién de guerra, modificé cualitativa y cuantitativamente 

el tipo de violaciones, hasta entonces recurrentes. 

Durante la primera fase del conflicto, se sumaron al conjunto de violaciones 

preexistentes, otras nuevas, que contravenian los Tratades Internacionales de 

Ginebra para situaciones de guerra. Ademéas se incrementaron las violaciones a 

derechos humanos que formaban parte del escenario regional desde hacia varias 

décadas, entre ellas: las expulsiones, las detenciones arbitrarias, la tortura, el 

ataque a poblaciones enteras por cuerpos paramilitares con la aquiescencia de las 

autoridades locales, el asedio y agresién sexual hacia mujeres indigenas por 

elementos del ejército, los secuestros y desapariciones, los violentos desalojos de 

tierras, y varias mas a las que ya nos hemos referido. 

En el presente Capitulo abordamos el andlisis de la accion gubernamental, 

y de su responsabilidad en el encubrimiento de violaciones a los derechos 

humanos, antes y durante el conflicto en el marco del sistema de dominacién 

politica y econdmica caracteristicos del Estado de Chiapas. 
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11.1 Sistema de dominacién vs. derechos humanos 

Hemos insistido a lo largo del presente trabajo en la caracterizacién de las 

telaciones sociales prevalecientes en la regién, que expresan un sistema de 

dominio en el que et poder politica y econdémico es controlado por unas cuantas 

familias que se posesionaron de las mejores tierras, despojando a comunidades 

enteras. 

En este sentido, el conflicto por la tierra, ha sido secularmente el origen y 

fuente de las principales violaciones a los derechos humanos. Al despojo histérico, 

se sumaron invariablemente asesinatos, secuestros, intimidacidn, esclavitud, 

explotacién y desalojos violentos, todo ello con la aquiescencia y colaboracién de 

autoridades locales, y en muchos casos utilizando fuerzas de seguridad publica 

(policia y ejército). Con todo ello se provocd la ausencia de un Estado de Derecho: 

En el régimen racista y oligarquico de Chiapas {a violencia institucional es la 

ley. Sin arriesgarse a ningtin tipo de castigo, en la tierra, el trabajo y fa politica, 

quienes detentan el poder, tienen la posibilidad de violar la ley sea ésta agraria, 

laboral o electoral (cfr. A. Garcia de Leén; 1999) 

Este régimen semicolonial fue resultado del pacto entre los grupos mas 

conservadores de la clase dominante (la oligarquia), con la clase politica 

chiapaneca, y por ende con el gobiemo federal. La oligarquia terrateniente supo 

siempre adaptarse a los cambios nacionales sin perder su hegemonia en la 

region, incluso durante el periodo post-revolucionario, y en especial en el sexenio 

de Lazaro Cardenas, que fue el que mayormente amenazé su situacién de 

privilegios. 

No obstante, persiste el patrén de violaciones a los derechos humanos, 

ligado regularmente a la posesién de la tierra, y a la riqueza de ella generada. 
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Hacia la década de fos setentas, comienzan a observarse algunos signos 

de cambio paulatino en la estructura agraria, que se manifiestan en dos grandes 

dimensiones: la estructura de poder, y la presencia de movimientos campesinos. 

En ei primer caso, comienza a operar la pérdida de poder de los grupos 

oligarquicos. La vieja clase terrateniente y ganadera pierde apoyo de los gobiernos 

federal y local, como producto de una redefinicién politica gubernamental hacia el 

Estado de Chiapas, como territorio politica y econdémicamente estratégico: 

Esta tendencia va acentuandose cada vez mas, y si hace 

solo veinte ahos podia observarse que los grupos dominantes en el 

nivel local y regional podian negociar con et Estado imponiendo en 

buena medida sus condiciones, esta situaci6n va cambiando y su 

fuerza disminuyendo en la medida en que el Estado entra en Ja via 

de! desarrollo neoliberal y de las politicas modernizadoras (Ma. 

Paloma Escalante; 1995: 31) 

Con ello, la estructura de poder entra en una crisis, producida por un 

proceso de reconversion econdmica, que desplaza, al menos parcialmente a los 

grandes terratenientes, y abre paso a los modernos agroindustriales y 

comerciantes. Asi, el viejo pacto de Ja oligarquia terrateniente y ganadera con ef 

Gobierno, comienza a modificarse, aunque no substancialmente. En todo caso 

entra en la dinamica de la negociacién en particular con el gobierno y las 

autoridades locales y regionales, sin favorecer nuevamente, el respeto a los 

derechos hurnanos de los sectores indigenas y campesinos. 

Ligada estrechamente a estas manifestaciones de cambio en la estructura 

de poder, otra dimension que expresa las modificaciones ocurridas en el agro 

chiapaneco consiste en la entrada en accion de un nuevo actor politico: los 

movimientos campesinos y sus organizaciones: 
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La década de los setentas constituyé la consolidacién de la 
lucha agraria, es decir, cuando el campesinado reconoce su 
derecho ancestral a la tierra y se identifica como sujeto poseedor 
de ella entra a la escena politica como fuerza organizada. Este 
reconocimienta se contrapone a los interases de clase de la 
burguesia, generandose un conflicto agrario entre los que tienen y 
los que no tienen la tierra... La lucha por la tierra de parte de los 
campesinos constituye la esperanza de poseer ese recurso que les 
permita la sobre vivencia material, pero también cultural, pues dicha 
posesion simboliza la preservacién de su comunidad (Patricia J. 
Gémez; op. cit.: 121) 

Este proceso de organizacién y lucha es producto, a su vez, de un conjunto 

de factores entre los que destacan: 

™ La liberacién de los peones acasillados de las fincas, que si bien se inicia 

hacia los afios cincuentas, se amplia como resultado de ta conversién de 

las fincas de producci6n diversificada, fincas especializadas en la cria de 

ganado bovino, cria que se produce en forma extensiva, con el fin de 

producir carne para el mercado interno. (Ma. Del Carmen Legorreta; 

1998: 312-313). 

@ La formacién de campesinos libres fue creando nuevas condiciones 

econémicas, polfticas y culturales en esta poblacién y en sus 

descendientes, hasta conformar un cambio estructural en la correlaclén 

de fuerzas entre la poblacién indigena campesina y los sectores 

dominantes de la entidad (fdem) 

™ Los cacicazgos indigenas formados y consolidados con el apoyo del 

indigenismo oficial actuaron con relativa autonomia hasta la década de 

los setenta. El control que lograron establecer sobre el resto de la 

poblacién indigena entré en crisis con el surgimiento del movimiento 

campesino, Este nuevo contexto forzé al Estado a replantear sus nuevas 

estrategias (Anna Ma. Garza; 1998: 50) 
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m El proceso de descampenizacién, generado por la Crisis de Fase del 

capital y aunada a ésta, la Crisis Agricola coexistente con el desarrollo de 

una politica gubernamental de ajustes econdémicos y sociales hacia el 

sector campesino’6, profundizaron las desigualdades econdomicas y 

sociales, dando pie al desarrollo de una intensa y protongada lucha en el 

campo chiapaneco, a la cual se busco repeler con una doble estrategia: 

la negociacion, y Jas acciones de fuerza. 

Este conjunto de factores muestran que en efecto la estructura agraria en 

Chiapas ha cambiado gradualmente durante los Ultimos 20 afios, durante los 

cuales la elite chiapaneca ha visto restringida su relativa autonomia del poder 

central, -de la que gozaba para mantener el poder local, con el apoyo de las 

autoridades locales y regionales- de igual manera, ha disminuido su capacidad de 

contro! sobre la sociedad local: 

Ambos procesos a su vez, “estan inmersos en el desgaste que han sufrido 

las estructuras tradicionales sobre las que hasta ahora se ha sustentado el 

coryunto de relaciones sociales y, ademas, en la pérdida de cohesién por parte del 

grupo (de Ja elite)” (Diana Guillén; op. cit.: 454). Aunado a esto el paisaje politico 

de Chiapas cambia también con la presencia de los movimientos y organizaciones 

campesinas. 

No obstante, estos procesos de cambio poco o nada han beneficiado ta 

situacion de las comunidades indigena-campesinas. Peor adn, este nuevo 

escenario nos muestra un régimen que combina las estructuras tradicionales de 

dominacién con elementos de una cierta modernizacion, sobre todo en la 

dimensién econémica, pero que se niega a modernizar la esfera politica, aunque 

como ya se dijo anteriormente se encuentre sumergida en una profunda crisis. 

ee 

16 A este proceso nos referimos ampliamente en el Apartado 2 “los escenarios del conflicto”. 

243



Las politicas aplicadas en la regién, si bien han gozado de una cierta 

autonomla hacia el gobierno central, producto también del acuerdo y negociacién 

constante entre las fuerzas de poder local y regional, de cualquier manera han 

correspondido indistintamente a las decisiones tomadas desde el centro del poder 

nacional: la presidencia de la republica. Esto incluye, desde las politicas del 

“laissez-faire” -en las que se dejaba la accién del poder al juego de fuerzas 

locales- hasta los ajustes provenientes de la redefinicién estratégica de Chiapas 

para la polftica y economia nacionales, como claramente ocurrié durante el 

sexenio Salinista, en el que la actuacién de los gobiernos locales fue regulada por 

el modelo econémico neoliberal. 

En este proceso se incluyen las reformas al Art. 27 constitucional, 

realizadas el 26 de febrero de 1992 a iniciativa del presidente de la replblica 

Carlos Salinas de Gortari, y cuya implementacién en el Estado de Chiapas corrié a 

cargo del entonces gobemador Patrocinio Gonzalez Garrido, y de su sucesor 

interino Elmar Setzer Marseille. 

Las reformas al articulo 27 constitucional, fueron atroces para la situacién 

en el agro chiapaneco, y una de las ultimas agresiones que sufrieron los amplios 

sectores de los pueblos campesinos e indigenas de la regién por las que se 

precipité el estallido de la guerra del 94. El impacto de estas reformas ha sido tal, 

que segtin afirman Patricia Gomez y Christina Kovic, representan: un etnocidio 

disimulado: 

Esta reforma fue la puerta para la introduccién de la 
maltrecha modernizacién en el campo mexicano que declara el fin 
de reparto agrario (_) Con la nueva ley, el ejido puede convertirse 
en propiedad privada. Ahora las tierras ejidales pueden ser 
vendidas, concedidas, transferidas, rentadas o hipotecadas. 

Esta reforma apunta abiertamente a la desarticulacién de los 
procesos productivos en el campo( ) Nuevamente, los gobernantes 
y las cupulas de poder fueron presas del deseo por acceder a los 
niveles de hegemonia mundial cuya consecuencia seria la 
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sustituci6n de una produccién de auto subsistencia por una 

agricultura industrial ( ) Estos lineamientos constituyen nuevamente 

una barrera mas para el desarrollo del campesinado chiapaneco, 

quien ha navegado en el laberinto legal sin haber encontrado justas 

Tespuestas a su clamor por la tierra (Patricia J. Gamez; op. cit.: 

126-27) 

El resultado de todo esto sigue siendo una constante en la que la 

responsabilidad del Estado Mexicano es ineludible: la sistematica violacién a los 

derechos humanos. 

La accién gubernamental no solo ha apoyado tas practicas violentas de la 

burguesia local, sino que ademas las ha alentado, e incluso ha intervenido 

directamente en su ejecucién, dejando ai margen del Estado de Derecho a las 

comunidades indigenas y campesinas de la regién. 

11.2 Politica gubernamental y derechos humanos de los pueblos 

indios 

Otro aspecto del accionar estatal con relacion a la problematica de los 

derechos humanos en el estado de Chiapas, tiene que ver con el atentado que 

han sufrido las comunidades indias de todo el pais en contra de su sobrevivencia 

étnica y cultural. 

Nos referimos a la imptantacién gubernamental de la politica indigenista, 

producida por una concepcion discriminatoria y racista del propio gobierno. 

Durante cientos de afios el tratamiento de !a problematica de las 

comunidades indias se ha regulado -aunque con los matices propios de cada 

época- por un principio basico: incorporar integrar a los pueblos indios a las 

condiciones de la “cultura nacional". 

Este principio es aplicado desde los conquistadores que reclamaban 

“ervilizar a los salvajes", y por los misioneros catdlicos a través de la imposicién 

de la fe catdlica por via de la evangelizacién. 
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En la época independentista se buscaba_ "...fomentar la integracién del 

indio en el proyecto nacional, promoviendo la traduccion de los textos legales al 

“idioma mexicano"; proteger sus labores textiles de la competencia de pafios 

extranjeros; impulsar su “voluntaria conversion y civilizacién" (Manuel Ferrer; 

1997: 35) 

En el perfodo de conformacién del Estado Nacional, comenz6 a atenderse 

el "problema indio" desde 1917: 

Después de la creacién de la Direccién de Antropologia, bajo la 

tesponsabilidad de Manuel Gamio, otras instituclones fueron creadas. Ellas 

buscaron integrar a los indigenas a ia cultura nacional y consolidar la nacionalidad 

mexicana ( Jorge A, Gonzalez; 1995: 139) 

En fin, desde los afios cuarenta, hasta los inicios de Ja década de {os 

setentas (en los que comenzé a cuestionarse), se aplicé como politica estatal 

hacia los pueblos indios el “indigenismo", que desde una perspectiva etnocéntrica 

pretendié a toda costa ta integracién de dichos pueblos a la “cultura nacional”. 

Resultado de la aplicacién de estas pollticas se provocé la desaparicién de 

muchas de las etnias que originalmente se encontraban en el territorio mexicano. 

Afortunadamente muchas otras resistieron por medio de movimientos de 

sublevacién y resistencia que se registran desde las primeras décadas del siglo 

pasado hasta nuestros dias, logrando mantener su identidad, conservando sus 

lenguas y su cosmovisién, y buscando regir sus relaciones internas con la 

aplicacién del Derecho Consuetudinario. 

El movimiento del EZLN representa un cuestionamiento a la politica del 

viejo indigenismo oficial de incorporar a la poblacién a supuestos proyectos de 

“modernizacion”: 

«la propuesta gubernamental en el didlogo de San Andrés...quiere 
acabar de terminar la conquista de México, no como hicieron los 
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norteamericanos, aniquilando indigenas. No, ellos van mas alla de 

donde fue el general Custer. Ellos -el gobierno- lo que pretenden es 

seguir un proceso de absorcion y de destruccién de lo que los hace ser 

indigenas: su cultura. Ahi esta el genocidio, no en asesinar indigenas 

sino en hacer que dejen de ser indigenas. ~Como?, atacando sus 

costumbres, sus formas de gobierno... en ese sentido son mas 

reaccionarios -o mas revolucionarios, segtin el nuevo lenguaje politico- 

(Marcos, Entrevista, La Jornada, 26 de agosto de 1995) 

Debido al gran cuestionamiento del indigenisme oficial, y por supuesto a la 

presian de las diversas etnias, de las ONGs, y de los propios organismos 

internacionales, el 5 de septiembre de 1990, México ratifica el Convenio 169 de 

la OIT, sobre Pueblos Indigenas y Tribaies en Paises Independientes. Entre 

los Considerandos de dicho Convenio, destacan los siguientes: 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus 

propias instituciones y formas de vida y de su desarrolio econdmico y a mantener 

y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro de los Estados en que 

viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden 

gozar de los Derechos Humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de 

la poblacién de los Estados en que viven y que sus leyes; valores, costumbres y 

perspectivas han sufrido a menudo de una erosion; 

Recordando {a particular contribucién de tos puebios indigenas y tribales a 

la diversidad cultural, a la armonia social y ecolégica de la humanidad, y a la 

cooperacién y comprension internacionales 

También destacan fos siguientes Articulos: 

Articulo 2: 

Los gobiernos deberan asumir la responsabilidad de desarrollar, con fa 

participacion de los pueblos interesados, una accion coordinada y sistematica con 
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miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad. 

Articulo3: 

1. Los pueblos indigenas y tribales deberan gozar de los Derechos 

Humanos y libertades fundamentales, sin obstaculos ni discriminacion. 

Las disposiciones de este Convenio se aplicaran sin discriminacion a los 

hombres y mujeres de esos pueblos, 

2. No debera emplearse ninguna forma de fuerza o de coercién que viole 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 

interesados... 

Articulo 4: 

1. Deberan adoptarse las medidas especiales que se precisen para 

salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las 

culturas y e] medio ambiente de los pueblos interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberdn ser contrarias a los deseos 

expresados libremente por los pueblos interesados. 

Este Convenio muestra un avance significativo con relacién al indigenismo 

oficial, y obliga al Estado Mexicano y a sus gobiernos, a respetar la integridad 

fisica y cultural de ias etnias. Si bien se trata de un “nuevo “ indigenismo, de 

cualquier forma “implica, aunque limitadamente, no sélo reconocer la existencia 

de pueblos indigenas como entidades politicas... sino que reconoce la 

pluriculturalidad y, con ello, de una u otra manera el pluralismo juridico” ( Elisa 

Cruz; 1997: 331) 

En todo caso el problema, después de la ratificacién de México del 

Convenio, sigue siendo hasta hoy, la ausencia en la vigencia social del mismo, lo 

que demuestra una vez mas que el gran problema de los derechos humanos, no 
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se limita sdlo a su aprobacion o acatamiento formal, sino fundamentalmente a su 

puntual aplicacién. El colmo de esta situacion se vive en Chiapas después de la 

firma de los Acuerdos de San Andrés (16 de febrero de 1996) sobre derechos y 

cultura indigena, que a pesar de inscribirse en las tesis fundamentales det 

Convenio 169 de la OIT, hasta la fecha no han sido reconocidos por el gobierno 

mexicano, ni mucho menos incorporados al articulado de nuestra Constitucién. 

44.3 Estado de Derecho y derechos humanos en Chiapas 

En el ano de 1991, el entonces gobernador del Estado: Patrocinio Gonzalez 

Garrido, en su Tercer Informe de Gobierno, se referia a los avances logrados en 

Chiapas en cuanto al sistema de gobierno y a la administracion de justicia, en los 

siguientes términos: 

Didlogo, negociacion y concertacion han sido y son 

actividades prioritarias del quehacer gubernamental... En ese 

ejercicio, que tanto ha contribuido a la paz y seguridad que 

hoy impera en Chiapas, existen sdlo dos limitaciones: Una, que 

todo debe ser dentro y al amparo de fa ley, y otra, que es un 

ejercicio de respeto mutuo en el que nadie, ni gobierno ni 

ciudadanos, impone términos 0 condiciones para hacer posible 

que... se use la inteligencia, propicie la buena fe y desarrolle 

confianza, hasta encontrar las sofuciones que sean justas para 

todos. 

El orden juridico que norma y regula los derechos y 

obligaciones de quienes formamos la sociedad chiapaneca se 

expresa en la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, la propia del Estado y las teyes que de ambas emanan. 

La vigencia del orden juridico se sustenta en la seguridad 

publica, fa procuracién y la administracién de justicia. ¥ la 

eficacia, eficiencia y la ética con que actuen sus responsables 

influye en la justa y pacifica convivencia social'?, 

— 

17 Patrocinio Gonzalez Garrido Tercer Informe de Gobierno: “Vamos a la mitad del camino, Se 

ha rescatado la autoridad moral y a todos nos rige el imperio de la Ley, Chiapas, México, 

4991. Nota: las cursivas y negritas son mias. 
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Al iniciarse el conflicto armado, las voces oficiales y oficialistas, y los 

sectores mas conservadores de la sociedad nacional y chiapaneca, no dudaron en 

calificar a los integrantes del EZLN como transgresores de la ley. Esta 

caracterizacién del movimiento en el discurso de! poder, buscaba colocar al EZLN 

como agresor de lo que se daba en llamar: la paz social; el orden juridico; la vida 

normal de las comunidades, y el imperio de la ley y del arden. 

En sintesis, tal discurso denunciaba al movimiento armado como una 

conspiraci6n tendiente a irrumpir en el “Estado de Derecho”, que “con tantos 

esfuerzos se habfa construido en Chiapas, y en el pais entero”, 

Pero ga qué estado de derecho se referian esas voces oficiales y 

oficialistas? si como hemes visto, precisamente la caracteristica del sistema 

imperante en Chiapas antes y después del estallido del conflicto bélico, era y es la 

ausencia de un Estado de Derecho y la imposicién, en su lugar, de un sistema 

de excepcién, basado en un cierto tipo de relaciones de dominio y explotacién 

hacia los sectores mas empobrecidos y marginados, como es el caso de la 

poblacién indigena y campesina: 

Qué significado posible tiene la afirmacién de que debe 
“restablecerse el estado de derecho en Chiapas?...” 
Interpretar la afirmaci6én de que es necesario “restablecer en 
Chiapas el estado de derecho” presenta mas problemas porque 
ecuando, en que dia excapcional, en qué segundo memorable 
existid asi fuera fugazmente- el “estado de derecho” en Chiapas 
(Rafael Ruiz; 1996) 

Un real estado de derecho supone la existencia de un orden 

constituclonal, que sea en efecto, respetado por todos los miembros de la 

sociedad, comenzando por los propios gobernantes, quienes son los primeros 

responsables de garantizar un gobierno de instituciones y leyes. Un estado de 
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derecho exige 1a aplicacién irrestricta de nuestras leyes, y por tanto, el ejercicio 

imparcial de la justicia. 

Por el contrario, en Chiapas: el autoritarismo gubernamental, la represién 

constante, la ilegalidad e impunidad del quehacer judicial, la inseguridad y terror 

generados por la presencia de cuerpos militares y paramilitares, han erosionado 

historicamente las bondades de un estado de derecho: 

La historia de Chiapas revela diversos actores pero semejantes 

actitudes para con los campesinos, los indigenas y los pobres. 

El antes y el ahora se juntan y develan la injusticia consuetudinaria 

(CDHFBC; 1997: 5) 

Consecuentemente los llamados al retorno del “estado de derecho”, en 

realidad significaban un clamor por el orden establecido, por un “statu quo”, 

basado en fa impunidad, que ha venido haciendo de la Jey un instrumento de 

aplicacion discrecional al servicio de autoridades, y de sectores econdmicos 

hegeménicos. Esto es, en la practica cotidiana, el ejercicio de un estado de 

excepcion, prevalente en Chiapas, aunque el discurso de la autoridad desde la 

consolidacion de! Estado Mexicano, se ha referido insistentemente a la existencia 

de un supuesto orden constitucional y democratico. 

Un estado de derecho es finalmente, un estado de reconocimiento, respeto 

y vigencia de los derechos humanos fundamentates: de los derechos a la vida y a 

la libertad, y en general del conjunto de derechos individuales, sociales y politicos. 

Del estado de derecho depende !a preservacién de la propia existencia de 

la humanidad en su conjunto, por ello: 

la violacién constante de los derechos humanos 6s, 

esencialmente, una negacién del fundamento mismo de la 

sociedad. Negar que todos tenemos el mismo derecho a Ia vida, la 

salud y la libertad es, a Ja larga destruir la vida social misma, lo que 

equivale a destruirnos nosotros mismos... Esto sdlo se logra bajo 

ciertas condiciones a saber: 
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™ Que los derechos humanos sean conocidos y reconocidos por 
todos. 

@ Que todos rijan sus acciones y su voluntad por ellos, reconociendo 
su obligatoriedad, de modo que la humanidad pase a constituirse 
en estados de derechos (Mariclare Acosta; 1996) 

Ei verdadero fundamento de un Estado de Derecho, son lo derechos 

humanos regularmente consagrados en las Constituciones. La historia 

constitucional de México esta ligada intimamente a la defensa de los derechos 

humanos’8; sin embargo, como hemos observado en Chiapas ante el estallido del 

conflicto, la norma fue precisamente la viotacién de las leyes, comenzando por la 

propia Constitucién Mexicana. 

Durante la actividad bélica y hasta la actualidad, esta situacién sigue 

prevaleciendo. 

Entonces: zcudl es el estado de derecho que se pretendfa defender ante 

los insurrectos?. Si en todo caso, la supuesta ley que se transgredia por el EZLN, 

no era sino la ausencia de la ley o la sistematica violacién a las leyes existentes. 

En Chiapas, son los grupos de poder econémico quienes han incumplido la 

ley, con la connivencia de autoridades, e incluso en algunos casos con e! apoyo 

de las fuerzas armadas. 

Ante todo ello, resulta de vital importancia no el restablecimiento de un 

supuesto estado de derecho al que apelan los grupos de poder, sino ia 

instauraci6n de un real y verdadero Estado de Derecho, que garantice la 

imparticién de la justicia. 

Lo anterior significaria el reencuentro del camino del didlogo con el EZLN y 

con la poblacién agraviada, a través del reconocimiento formal-constitucional de 

18 Cf, Alfredo del Valle y Angelina del Valle. Informe sobre ta situacién Juridica de los 
derechos humanos en México, CMDPDH, Serie documentos, México, 1996, Num.4. 
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los Acuerdos de San Andrés, de la desmilitarizacion del Estado, del fin de la 

impunidad a través del castigo a los responsables de las violaciones a los 

derechos humanos de los individuos y las comunidades indigenas y campesinas, y 

de la atencion justa a las demandas por la tierra, que en buena medida han sido el 

origen de las violaciones a derechos humanos, y en general la causa de la 

marginacion y explotacion del indigena-campesino. 

Los derechos humanos deben ser el fundamento en ta redefinicién de las 

relaciones entre el Estado Nacional y tos Pueblos Indios, sobre la base de 

categorias politicas tales como: autonomia, soberania y autodeterminacion. E! 

debate nacional, hoy estancado, debe recuperarse ala mayor brevedad. 

Evidentemente el futuro inmediato de fas comunidades indigenas y del 

reconocimiento y respeto de sus derechos colectivos, esta necesariamente ligado 

al proyecto de nacién que debera desarrollarse en los proximos afios en el marco 

de una reforma democratica del Estado, para lo cual se hace indispensable la 

participacion sin mediaciones de los pueblos indios de México en el debate 

nacional y en la construccién de este nuevo proyecto de nacion. 

Esto implicaria por supuesto, terminar con la histérica exclusion de que han 

sido victimas los pueblos indios en nuestro pais, producto de la falta de respeto 

hacia la diferencia cultural, y del tratamiento juridico basado en una pretendida 

igualdad entre desiguales. 

Por el contrario, la redefinicion del proyecto nacional, debe reconocer el 

derecho de los indios a ser diferentes, a preservar su cultura, sus instituciones, su 

territorio y el uso de sus recursos naturales. Pero, tal y como ellos lo formulan, 

como parte de la nacion mexicana de la cual se saben y se sienten integrantes. 
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Asi, el principio de tolerancia debe ser recuperado en este proceso de 

reconstruccién del proyecto nacional democratico. La democracia no es un 

derecho humano, pero constituye una condicién necesaria para su reconocimiento 

y respeto. 
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CONCLUSIONES 

La evolucién histérica de} concepto de derechos humanos ha generado un 

sistema universal que descansa en el reconocimiento de los valores 

fundamentates de la persona humana, en lo individual y como miembro de una 

sociedad 

Esto ha generado poco a poco un consenso universal en e! sentido de 

reconocer que todos Jos derechos humanos son universales, indivisibles e 

interdependientes entre si. Y que sin desconocer particularidades nacionales o 

regionales y los distintos patrimonios culturales, los Estados tienen el deber, sean 

cuales sean sus sistemas politicos, econdmicos y culturales, de promover y 

proteger todos fos derechos humanos y las libertades fundamentales (Dectaracion 

adoptada en Viena el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos) 

Esta importantisima Declaracién ha sido producto de grandes batallas que 

han tenido que librarse en el ambito internacional para procurar la formalizacion y 

vigencia de los derechos humanos fundados en la vida misma, Ja dignidad, !a 

igualdad y la libertad humanas que son valores asumidos practicamente por todas 

fas culturas. 

En este proceso histérico se vienen incorporando paulatinamente un 

conjunto de derechos que no fueron inicialmente contemplados en la Declaracién 

Universal de fos Derechos Humanos y que tienen que ver basicamente con el 

reconacimiento de los derechos de las minorias, el derecho de libre determinacién 

de los pueblos, y los derechos de los pueblos indigenas (Convenio 169 de la OIT) 

La evolucién internacional en materia de derechos humanos, desde ef 

reconacimiento de os derechos individuales, sociales y politicos hasta arribar a los 

derechos colectivos, en su primera etapa tardé al menos 28 afios, a partir de la 
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Declaracion Universal de los Derechos Humanos (1948), hasta la Declaracién de 

los Derechos de los Pueblos (Argel; 1976). Sin embargo este es un proceso que 

aun no concluye, entre otras razones porque a la fecha no se cuenta con 

instrumentos del derecho internacional que los regulen, ni con organismos 

encargados de vigilar su cumplimiento. 

A esto se debe que los derechos de los pueblos indigenas sigan siendo una 

“asignatura pendiente” para el derecho internacional de los derechos humanos, y 

por supuesto para los propios pueblos indigenas. A pesar de que la participacién 

de los representantes de los pueblos indios en las diferentes instancias de 

discusién, ha tenido un peso relevante en los avances logrados hasta ahora. 

Pero sobre todo, ha sido el resultade de importantes movimientos sociales 

y de la creacién de organizaciones nacionales y regionales de defensa y 

reivindicacién de los derechos de los pueblos indigenas, quienes han influido 

considerablemente para conseguir un lugar en el espacio internacional de ios 

derechos humanos. 

La incorporacién del tema de los derechos humanos por las culturas 

indigenas se refaciona con un proceso de transformacién identitaria que dota de 

cierta especificidad a los movimientos sociales indios, y a sus principales actores 

favoreciendo a su vez algunas conquistas importantes en materia de derechos 

humanos en ef ambito nacional internacional. 

Pero fundamentalmente tiene que ver con la urgente necesidad de los 

indios por establecer en un plano de igualdad de condiciones, sus relaciones con 

los Estados Nacionales de los cuales forman parte, a fin de que sus derechos 

como pueblos sean formalmente reconocidos y puntualmente respetados. 

En este contexto mundial de lucha por la reivindicaci6n de los derechos 

humanos de jos pueblos indigenas se inscribe el movimiento neozapatista del 

EZLN que aparece en el escenario nacional el 1° de enero de 1994. En efecto, el 
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conflicto bélico tiene su origen en la acumulaci6n de agravios hacia los pueblos 

indigena-campesinos de Chiapas que con el movimiento logran “dar a conocer su 

palabra” sobre las injusticias de las que han sido victimas por siglos'®. Este 

movimiento social contiene al menos las siguientes caracteristicas: 

Posee una nueva identidad colectiva de  caracter prospectivo, 

fundamentalmente orientada hacia el futuro pero al mismo tiempo con arraigo en 

el pasado. Se trata también de un movimiento profundamente reflexivo y abierto al 

cambio portador de un Proyecto Social regional y nacional formulado sobre la 

base del respeto a las culturas que coexisten en el pais. 

Por ello su ldgica de cambio y transformacién no contiene un caracter 

instrumental de integracién con la que hasta ahora se ha contemplado ef problema 

de la region desde Ja politica hegemonica. 

Como parte fundamental del Proyecto Social que representa, el movimiento 

del EZLN constituye un movimiento por los derechos humanos del sector 

indigena-campesino que lo conforma mayoritariamente. 

El entendimiento de la problematica de derechos humanos subyacente en 

e} conflicto bélico, logré un inusitado apoyo al mismo por parte de multiples 

sectores de la sociedad mexicana e internacional. Este apoyo evité un genocidio 

mas en Chiapas, y oblig6 al entonces Presidente de la RepUblica Carlos Salinas 

de Gortari a establecer el cese unilateral del fuego y a presentar ante el Congreso 

de ja Unién una iniciativa de Ley de Amnistia para los combatientes del EZLN, 

A todo esto contribuyé la novedosa estrategia propagandistica utilizada por 

el EZLN, que permitid desde los primeros momentos del combate la presencia de 

periodistas internacionales que fueron oportunamente convocados, ademas del 

uso de recursos como el Internet que facilito la informacion constante, entre el 

_ 

19 No obstante, en los primeros comunicados del EZLN, no se observa el tratamiento particular de 

esta condicion, y es basicamente la respuesta de la sociedad civil nacional e internacional (opinion 

publica), !a que orienta el discurso en favor de fos derechos humanos de la poblacién afectada. 
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EZLN y los medios de comunicacién nacionales e internacionales, asi como con 

diversas organizaciones sociales de México y del mundo. 

El desarrollo del conflicto bélico produjo una paradoja en materia de 

derechos humanos consistente en el incremento de violaciones a los mismos. La 

estrategia contrainsurgente desarrollada por el gobierno mexicano ante el 

movimiento del EZLN, consistié en una guerra de baja intensidad, basada, tanto 

en el uso del Ejército Federal (que controla la regién por medio del establecimiento 

de campamentos militares; de retenes en los caminos y carreteras, de patrullajes 

terrestres y aéreos permanentes, y de irrupciones violentas en las comunidades 

con cualquier pretexto), como en la actuacién de grupos paramilitares armados y 

entrenados por el propio ejército federal, y con el apoyo de caciques y 

terratenientes. 

Todo esto ha propiciado un clima de violencia y asedio a las comunidades 

indigenas, especialmente aquéllas que han manifestado su apoyo o simpatia 

hacia el EZLN y que por lo mismo, han tenido que pagar una cuota de sangre, por 

el sdlo hecho de alzar la voz y reivindicar sus derechos individuales, sociales y 

colectivos. 

La guerra de baja intensidad es una guerra de desgaste en contra de! EZLN 

y de la poblaci6n civil simpatizante. Es una “guerra velada’, que con el empleo de 

los grupos paramilitares permite al gobierno negar su complicidad en las 

violaciones a los derechos humanos y de esta manera usar la violencia para 

desarticular y eliminar a la oposicién politica sin sufrir un costo politico mayor. 

Aunque también ei movimiento del EZLN generé un importante costo 

politico internacional hacia el gobierno y el sistema polltico mexicano, al exhibirse 

la falta de respeto hacia los derechos humanos de los pueblos indigenas, 

prevaleciente en nuestro pais. 
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Nuestra investigacién abarcé del estallido del conflicto (1° de enero de 

1994), hasta el mes de agosto de 1994. En este periodo el conflicto bélico estuvo 

permeado por el proceso electoral que culminaria con tas elecciones de los 

poderes federales y estatales realizadas e) 21 de agosto de 1994. 

En este escenario las distintas posiciones respecto del conflicto armado 

representaron principalmente a los sectores involucrados en dicho proceso 

electoral, entre ellos: el gobierno mexicano y su partido oficial (PRI); otros 

partidos politicos como el PAN, el PRD y el PT. 

Practicamente todos estos sectares generaron una estrategia 

propagandistica que puso en el centro del debate no el problema de los derechos 

humanos, sino el del poder politico; utilizando el conflicto chipaneco segtin convino 

a sus intereses politico-electorales. 

Los resultados electorales dieron un triunfo contundente al partido oficial 

PRI, quien consiguié ganar la Presidencia de {a Republica para Ernesto Zedillo 

Ponce de Leén, con el 50.36% de los votos. Por su parte, el PAN se coloca como 

la segunda fuerza electoral con el 25.94%, y el PRD cae hasta Ia tercera posicion 

con el 16.60% de los votos. 

Estos resultados fueron producto sobre todo de la definicion estratégica del 

gobierno federal y del PRI, que buscé responsabilizar a la oposicién (y 

especialmente al PRD por su cercania con el EZLN) del clima de violencia e 

inestabilidad preelectoral (incluyendo los asesinatos politicos de Luis Donaldo 

Colosio y de Francisco Ruiz Massieu). Utilizando estos elementos de violencia e 

inestabilidad, el PRI llevé a cabo una “campafia politica por la paz”, mediante la 

cual llamé a los ciudadanos a emitir lo que se conocié como el “voto det miedo”. 

Cuauhtémoc Cardenas fue el unico de los tres principales Candidatos a la 

Presidencia de la Republica que manifestd su simpatia por el movimiento del 

EZLN al grado de entrevistarse con Marcos y participar en la Convencion Nacional 
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Democratica el 8 de agosto de 1994. Sin embargo esta posicién resulté muy 

costosa en términos electorales para el PRD y en cambio fue aprovechada por el 

PRI al sefialar a Cardenas y al PRD como instigadores del conflicto bélico, Con 

ello el PRI tuvo mas elementos para llamar al electorado a votar “en contra de la 

guerra y la inestabilidad politica, propiciada por el EZLN y por sus simpatizantes”, 

logrando revertir inusitadamente su desprestigio y falta de legitimacion resultantes 

de la contienda electoral de 1988. 

Sin embargo en el nivel regional el esquema de los resultados electorales 

no fue el mismo que en el ambito nacional. Comenzando por ta votacién para la 

Presidencia de la Republica, que aunque favorecié a Ernesto Zedillo manifesto 

una disminucién porcentual para el PRI del 16%, comparada con la eleccién 

Presidencial de 1988; el PRD por su parte ocupé el segundo lugar de la votacién, 

logrando un avance porcentual comparado con los comicios de 1988 del 724%; 

en tanto que el PAN cayé al tercer lugar, aunque también con un avance 

porcentual del 478%, con relacién a los resultados de 1988. 

Por su parte los resultados de la eleccién para gobernador de! Estado de 

Chiapas fueron los siguientes: Eduardo Robledo Rincén por el PRI: 501, 614 

sufragios (50.4%), Amado Avendafio por el PRD: 347, 633 (34.9%), y Cesdreo 

Hernandez Sanchez por el PAN, obtuvo 91,512 (9.2%). Lo cerrado de estos 

resultados entre los candidates de! PRI y del PRD, junto con las denuncias de un 

gran fraude electoral ocasionaron un importante conflicto postelectoral que 

culminé con la proclamacién de Amado Avendafio (candidato del PRD) el 8 de 

diciembre de 1994 en Tuxtla Gutiérrez y ante una multitud, como Gebernador en 

Rebeldia de! Estado de Chiapas, cargo honorifico desempefiado por el Lic. 

Avendafio hasta la fecha con toda responsabilidad 2°. 

20 Como 0 pudimos constatario en ta entrevista que amablemente nos brindé en San Cristébal de 
Las Casas con motivo de ta presente investigaci6n, 
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El estudio de coyuntura que hemos realizado ha tenido como propésito 

principal destacar la situacién de derechos humanos prevaleciente en el Estado 

Mexicano de Chiapas y especialmente la problematica de los sectores indigena- 

campesinos de la region. Al respecto, hemos podido constatar la violacién 

sistematica de los derechos humanos de este importante sector de la poblacién y 

en términos generales ia ausencia de un real Estado de Derecho. Producto de un 

régimen particular de relaciones sociales y politicas, basado iniciaimente en un 

sistema ancestral de dominio de los grupos de poder hacia los sectores indigenas 

y campesinos. 

Sin embargo ef estallido del conflicto bélico muestra también el deterioro del 

viejo sistema de relaciones acelerado por factores de orden econdmico y politico. 

Al menos a partir de la década de los setentas, comenzaron a observarse algunos 

signos de cambio paulatino en la estructura agraria que se manifestaron en dos 

grandes dimensiones: !a estructura de poder, y la presencia de movimientos 

campesinos. 

La vieja clase terrateniente y ganadera comenz6 a perder apoyo de los 

gobiernos federal y local como resultado de la redefinicion politica gubernamental 

hacia el Estado de Chiapas como territorio politica y econdémicamente estratégico, 

enel marco de la via de desarroflo neoliberal. 

Con esto la estructura de poder entra en una crisis, producida por un 

proceso de reconversién econémica que desplaza al menos parcialmente a los 

grandes terratenientes y abre paso a los modernos agroindustriales y 

comerciantes. Asi, el viejo pacto de la oligarquia terrateniente y ganadera con el 

Gobierno, comienza a modificarse, aunque no substancialmente. En todo caso 

entra en la dinamica de la negociacién en particular con el gobierno y las 

autoridades locales y regionales sin favorecer nuevamente el respeto a los 

derechos humanos de los sectores indigenas y campesinos. 
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Otra dimensién que expresa los cambios en el agro chiapaneco es la 

presencia de un "nuevo actor politico", los movimientos campesinos y sus 

organizaciones. Estos movimientos tienen un papel relevante en el cumplimiento 

de demandas sobre la tierra y en la dotacién de insumos para la produccién. 

Aunque debido tanto a la agresién gubernamental hacia ellos, como a ta falta de 

cohesi6n interna, no consiguen articular un movimiento regional capaz de revertir 

las distintas formas de represién que se emplearon por el gobierno y la vieja 

oligarquia para combatirlos. 

Et desarrollo de estos movimientos sociales y organizaciones locales y 

regionales; el "proceso de liberalizaci6n” de los peones acasillados especialmente 

en los Altos y en la Selva; la accién de las diécesis del sureste en las tareas de 

difusién de los derechos humanos y de denuncia por sus violaciones; la aplicacién 

de drasticas medidas de ajuste estructural hacia e! agro mexicano presionadas por 

la firma del tratado de libre comerciao con EU y Canada. Aunado todo ello al 

agitado ambiente polftico nacional desencadenado al menos después de Ia “caida 

del sistema” en las elecciones presidenciales de 1988, brindaron las condiciones 

favorables para el desarrollo del EZLN, que segtin el propio subcomandante 

Marcos se gesté durante 10 afios atras. 

Resultado de todo esto, e] EZLN logra articular un amplfsimo movimiento 

social en Chiapas, con las repercusiones nacionales e internacionales que hemos 

mencionado. Se convierte en “la voz de los sin voz"; exhibe ante el pals y ante el 

mundo las condiciones de miseria, marginacion y discriminacién de un sector 

importante de ia socledad mexicana, pero sobre todo muestra la precaria situacién 
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de las comunidades indigena-campesinas en el ambito de sus derechos humanos, 

fo que constituye una ineludible responsabilidad historica del gobierno mexicano y 

de las autoridades regionales y locales. 

También, el movimiento del EZLN ha permitido un avance importante en la 

“cultura de derechos humanos” en el Ambito nacional, al lograr una “toma de 

conciencia” de la sociedad civil mayoritariamente mestiza sobre la situacion de fos 

derechos humanos de los pueblos indigenas, expresada en las multiples acciones 

que realizd en apoyo al movimiento, y al proceso de paz. 

La demanda por ta Paz tiene un amplio consenso internacional, pero al 

mismo tiempo se reconoce que su cumplimiento depende en buena medida de 

que la humanidad entera goce del respeto a sus derechos humanos, individuales, 

sociales y colectivos, que le permitan condiciones de vida para el pleno disfrute de 

su condicion humana. Es necesario recuperar esta visi6n internacional para el 

caso de! conflicto en Chiapas. 

Ademas, para lograr una solucién definitiva del conflicto en Chiapas, se 

requiere de folerancia, esto es, de respeto a la pluratidad y a la diferencia, como 

base para atender las demandas de autodeterminacién y attonomia de fos 

pueblos indios. Un camino para ello puede ser la aprobacién por el Congreso de 

la Union, de jos Acuerdos de San Andrés firmados por las representaciones del 

EZLN y del Gobierno Mexicano desde el 13 de febrero de 1996. 

El estudio realizado, si bien exhaustivo, recoge apenas una parte del las 

complejas condiciones de la region chiapaneca, de las etnias que la conforman, y 

del surgimiento del movimiento del EZLN, y en general de fa situacién de los 

derechos humanos. Sin embargo siempre cabe la posibilidad de encontrar nuevos 

derroteros para la comprensién de un proceso tan importante como el que se vive 

en Chiapas. 
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Después de {os primeros ocho meses en los que centramos nuestro 

estudio, el movimiento del EZLN, consigue en 1996 la firma de los Acuerdos de 

Paz, en la Mesa | del Dialogo por la Paz, sobre Derechos y Cultura Indigena. Sin 

embargo desde esa memorable fecha no se ha dotado de caracter constitucional a 

tales Acuerdos, tampoco se ha restablecido el Didlogo, y sf en cambio, se ha 

recrudecido la situaci6n de violencia hacia las comunidades chiapanecas con la 

militarizacion y paramilitarizaci6n del estado. 

Uno de los casos mas graves, fue el Genocidio perpretado por el grupo 

paramilitar “Paz, justicia y libertad’, en contra de 45 personas (mujeres y nifios) 

miembros de la sociedad civil “Las Abejas” el 22 de diciembre de 1997. A la 

fecha no se ha castigado a los verdaderos responsables de tal matanza quedando 

el Crimen de Acteal, como muchos otros en Ja impunidad. 

Actualmente, un ntimero considerable de Organizaciones y personas 

mantienen su atencién y exigencia hacia el respeto de los derechos de los pueblos 

indios, Sin embargo, la gravisima situacién de las comunidades indigena- 

campesinas en el estado de Chiapas corre el riesgo de caer en un desinterés de la 

sociedad mexicana. 

Por ello hoy es mas urgente que nunca reactivar la participacion de la 

sociedad civil mexicana en la busqueda de las modificaciones constitucionales 

necesarias, de la desmititarizaci6n de Chiapas, y en general del respeto de los 

derechos humanos de las personas y de los pueblos indios de México. 
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ANEXO 1:CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

Las cifras que presentamos a continuacién fueron tomadas del texto Para 
entender Chiapas. Chiapas en Cifras, CIACH, CONPAZ, SIPRO, México, 1997, 

Regiones Econémicas: Regién Centro, Altos, Fronteriza, Fraylesca, Norte, Selva, Sierra, 
Soconusco e Istmo-Costa. 

Superficie Territorial en hectareas: 
1994: 7'539,071 

5'109,964 de uso agricola 

1'962,016 de uso pecuario 

144,660 de uso forestal 
39,537 de uso urbano 

282,894 de otros usos 

El municipio mas grande: Ocosingo, con 1'277,775 hectareas 
Total de hectareas de territorio efidal: (1994) 3'022,105 
Lugar nacional en numero de ejidos: 3° después de Veracruz y Michoacan 
Lugar nacional en ntimero de ejidatarios: 4° (después de Oaxaca, Veracruz y Estado de 
México) 
Total de ejidatarios y comuneros: 193,515 
Porcentaje de territorio de propiedad privada: 76, 9%. Abarca el 34% de la superficie total. 

Porcentaje de predios que pertenecen a ejidos: 11,7%. Abarca e] 39.3% de la superficie 
total. 
Tamario promedio de una parcela: 6.5 hectareas por ejidatario. 
Porcentaje de hectareas ejidales estatales no parceladas: 78% 
Regién con mayor numero de ejidos: Selva Lacandona (377 ejidos) 
Regién con extensi6n ejidal mas grande: Selva Lacandona, con 839,920 has. 
Cantidad de tierra que pertenece a familias ganaderas: Un poco mas de 6 mil famitias 
ganaderas detentan mas de 3 millones de hectdreas (ia mitad de la superficie del estado). 

En contraste, el sector social que también abarca poco mas de 3 millones de hectareas, 

esta conformado por casi 200,000 ejidatarios y comuneros. 
Porcentaje de poblacién urbana: 40% 
Porcentaje de la poblacion rural: 59,6% 
Total de poblacién (1993): 3'210,496 (3.9% de la poblacién del pais) 

Empleo. 

Proporcion de la poblacién ocupada que percibe un salario minimo o mas: 36.9% 
Salario minimo (1996): En el pais Chiapas esta considerado dentro de fa zona “C’”, por lo 
que ef salario minimo es de 19.05, el mas bajo en el pais. 
Salario de ta poblacién agricola: En 1990, 38.8% de la poblacién agricola de Chiapas 
percibid ingresos de menos de medio salario minimo. El 36.6% de la poblacién percibio 
mas del 50% pero menos de un salario minimo. 

Salud. 
Total de poblacién derechohabiente del sector salud (1994): 554,357 
Total de poblacién usuaria de las servicios del sector satud (1994); 2'6999,351 (55.8%) 
Total de médicos del sector salud (1994): 2,834 (1 médico por cada 1,132.85 personas) 
Total de enfermeras por habitante: 1 por cada 1,315 habitantes. 
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Total de unidades médicas (Consulta externa y hospitalizacién) del sector salud (1994): 

858. 

Namero de camas de hospital por habitante: 1 cama por cada 1,400 habitantes. 

Principales causas de muerte (1993): 

Enfermedades infecciosas 10.5% 

Tumores malignos 90% 

Accidentes 8.9% 

Enfermedades de! corazon 8.4% 

Neumonia e Influenza 5.5% 

Afecciones periado perinat. 5.4% 

Deficiencias de nutrici6n 3.7% 

Principales causas de muerte en las zonas marginadas: tuberculosis y desnutricion. 

Zona con los indices mas altos de hijos fallecidos: Los Altos, donde se ubican los 5 

municipios con el indice mas alto. 

Lugar nacional de enfermedades reportadas’ Chiapas tiene el primer lugar en casos 

reportados de colera y muertes por tuberculosis. 

Lugar nacional de mortatidad infantil. Primer lugar (por enfermedades diarréicas) 

Porcentaje de nifios con desnutricién crénica. 86% de un total de 287 casos criticos, el 

80% se concentra en 5 estados de la reptblica: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y 

Puebia 

Porcentaje de la poblacion que sufre desnutricion: 66.74%. 

Chiapas ocupa el primer lugar nacional, Oaxaca el segundo y Guerrero el tercero. 

Numero de muertes por desnutricion: 22.3 muertes por cada 100mit habitantes (en el pais 

es el 10 5%). 

Porcentaje de indigenas menores de 17 afios con el primer grado de desnutrici6n: 51%. 

La mayoria se ubican en Los Altos. 

Porcentaje de la poblacion en Los Altos y La Selva, que sufre desnutricién: 80% 

Datos de desnutricién en tos albergues indigenas de Chiapas (1992): 

De 1,112 nifios: 638 presentaron estados nutricional crénico, 381 normal, 50 agudo y 43 

severo 

De 1,714 nifias: 376 fueron cronico, 189 normal, 18 agudo y 19 severo. 

Educacién. 
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Total de escuelas en 1994 (preescolar, primarla, secundaria, capacitacion para el trabajo, 

profesional medio, bachillerato) 10,113 

908 federales 

8,819 estatales 

86 particulares 

Total de alumnos (1994): 

1'010,255 —inscritos 

950,865" en existencia 

816,895 aprobados 

163,873 egresados (16,22% de los Inscritos) 

Total de escuelas a nivel educativo preescolar indigena en 1994 (de 5 a 7 afios): 931 (en 

71 municipios: sobresalen Chilén, Ocosingo y Las Margaritas). 

Total de escuelas a nivel educativo primaria bilingle y bicultural (1994): 1,804 en 84 

municipios; sobresalen Chilén, Ocosingo y Las Margaritas, 

Total de maestros a nivel educativo preescolar indigena (1994): 1,388, sobresalen Chilén, 

Ocosingo, Las Margaritas, Tila y Salto del Agua. 

Total de maestros a nivel educativo primaria bilingde y blcuitural (1994): 5,537 sobresalen: 

Chilén, Ocosingo, Las Margaritas, Chamula y Tila . 

Poblaclén de 15 afios y mas: 1'779,514, Hombres 49.5%, Mujeres 50.4%. 

Poblacion de 15 afios y mas alfabeta: 1'238,682 

Hombres 55% 

Mujeres 45% 

Poblacién de 15 afios y mas analfabetas: 533,998 

Hombres 36% 

Mujeres 63% 

GRUPOS INDIGENAS. 

Poblacién indigena en México: 8'701,688 (10.7% del total de los mexicanos en el pais). 

En Chiapas se concentra ei 35.1% de la poblacién indigena del pais, ocupa el 4° lugar 

nacional después de Oaxaca, Yucatan y Quintan Roo 

Grupos étnicos en Chiapas: 9 

Lenguas: tzotzil, tzeltal, zoque, tofolabal, land6n, mixe, cho'lo, mam, kakchiquel. 

280



Porcentaje de la poblacién de 5 afios y mas que hablan lengua indigena’ 26.4%, en el 

pais es el 7.5%. 

Diez Municipios con mayor proporcién de poblacién de 5 afios y mas que hablan lengua 

indigena 

San Juan Cancuc: 99.7% 

Chamula 99.0% 

Zinacantan 98.9% 

Chanal 98.9% 

Mitonic 98.8% 

Chalchihuitan 98.8% 

Tenejapa 98.7% 

Ocotepec 98 5% 

Larrainzar 98.5% 

Chenalhd 98.4% 

Militarizacion 

Total de tropas de! Ejército Federal en Chiapas (1994): 40 a 60mil (de 180,00 en toda la 

Republica), aproximadamente el 30% del total nacional. El Gasto Militar en 1994 fue de 

6mul 200 millones de nuevos pesos. 

Gastos de guerra anual en Chiapas: 200 millones de délares sin contar: la ofensiva de 

febrero de 1995, el acondicionamiento a la fortificacisn, compra de nuevos aviones, 

tanquetas y helicdpteros durante la gestion de Carlos Salinas; gastos de municiones, 

pérdida de aparatos y vidas, gastos de hospitalizacién; salarios de asesores militares 

extranjeros, funcionarios de la PGR, de la Secretaria de Gobernacion, de la COCOPA y 

de asesores de ARIC-Oficial. 

Numero aproximado de soldados por habitante: 1 por cada tres 2? habitantes. 

Cuarteles de abastecimiento (1996): 4, en Tuxtla Gutiérrez, Comitaén, Palenque, San 

Cristébal de las Casas. 

Cuartelillos’ antes de febrero de 1995; 0, para junio de 1996:17. 

Campamentos Militares en el Municipio de Ocosingo: antes de febrero de 1995: 2, 

después del 19 de junio de 1996: 7. 

Campamentos Militares en el Municipio de Las Margaritas: antes de febrero de 1995: 2, 

después del 19 de junio de 1996: 7. 
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Campamentos Militares an el Municipio de San Andrés Larrainzar: antes de febrero de 

1995: 0, después del 19 de junio de 1996: 6. 

Retenes militares fijos: antes de febrero de 1995:16, para junio de 1996:16, y mucho 

moviles, 

Total de grupos paramilitares (1994): 4: 

Alianza San Bartolomé, compuesta por 4 grupos en el municipio de Venustiano Carranza. 

Los Ghinchulines, en el Municipio de Chilon. Paz y Justicia, en el Municipio de Tila, y 

Grupo paramilitar de Chicomuselo, 
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ANEXO 2: INFORMES SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS 

FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.C. 

INFORME ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES EN CHIAPAS!. 

EJECUCIONES POR MIEMBROS DEL EJERCITO MEXICANO, 1994-1995 

|. LA EJECUCION DE 10 CIVILES EN EL HOSPITAL DE OCOSINGO. ENERO DE 1994 

Sintesis 

Probablemente nunca se sabra con certeza cuantas personas y en qué circunstancias 

murieron durante los enfrentamientos entre el Ejército Mexicano y el Ejército Zapatista de 

Liberacion Nacional a principios de 1994. Pero existe por lo menos un caso, 

perfectamente documentado, que provoca indignacién, despierta sospechas y abre 

interrogantes. Diez indigenas, de los que iniciatmente dijeron las autoridades que habian 

muerto durante el enfrentamiento, en realidad fueron ejecutados por elemento(s) del 

Ejército Mexicano. Es necesario afiadir el agravante de que fueron asesinados en el 

interior de un hospital y, al menos dos de ellos, eran enfermos que estaban reciblendo 

tratamiento. El Ejército abrid y cerrd el caso en unos cuantos dias: dictaminé que si habia 

nabido eyecuciones, que sdlo un oficial habia sido responsable y como el oficial se suicido 

poco después, se concluyo el asunto sin mas tramites. 

El Descubrimiento de los Hechos 

El dia primero de enero de 1994, Chiapas, México y el mundo se despertaron con la 

noticia de que un grupo guerrillero se habia Jevantado en armas tomando las cabeceras 

de varios municipios en el estado de Chiapas. Entre estas cabeceras se encontraba 

Ocosingo, hacia donde se movitizé a partir del dia 2 el Ejército Mexicano y ese mismo dia, 

por la tarde, comenzaron los combates. 

El dia 3 se llevé a cabo un enfrentamiento con los elementos de las policias en los 

alrededores de la Clinica del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Ejército tomé fa 

Clinica y detuvo a cerca de 150 personas en sus instalaciones. Ese dia murieron al menos 

44 campesinos en esa accién. De éstos al parecer 3 murieron fuera de la clinica y los 

otros 8 fueron ejecutados en et interior de la misma. 

Los Hechos, Narrados por el Ejército 

Mexicano 

Las iconsistencias de las explicaciones oficiales y la presion de organismos de Derechos 

Humanos nacionales e internacionales, hicieron que la Procuraduria General de Justicia 

Militar nombrara un fiscal especial para investigar al caso de! hospital de Ocosingo. La 

averiguacién previa se inicié el 18 de febrero. En la resolucién emitida ef 4 de septiembre 

del mismo afio de 1994 hay una narracion de los acontecimientos que aqui presentamos 

sumariamente’ 

El dia 3 de enero, el «Capitan Primero de Infanteria Gerardo Saucedo Rodriguez, 

Comandante de la Quinta Compaiiia del Setenta y tres Batallon de Infanteria» recibié de 

—— 

1 Este es un informe de mas de 40 paginas, por fo que incluimos aqui solo aquellas partes que se 

relacionan directamente con nuestro trabajo de investigacion. 
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sus superiores la orden de «que se desplazan con su personal hacia et Sureste, 
aproximadamente a las nueve de la mafiana, del mismo dia 3 de enero sale al frante de 
su Compaiila y después de unos kilémetros recorridos, rectben por su flanco izquierdo 
un ataque con fuslleria, y al parecer también con granadas de mano, procedente 
dicho ataque precisamente de la clinica del Instituto Mexicano del Seguro Social. » 
El documento continta diciendo que «el personal de ta Quinta Compaiila..., 
aproximadamente a las tres de la tarde entré a fa clinica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, repite que el ejército “fue objeto de una agresién, precisamente de ese 
Nosocomio" y acabando de decir que fueron agredidos desde el hospital, afiade que " ... 
resultaron muertos en el interior de la clinica ocho clviles, quienes se encontraban des- 
armados .,, » 

A continuacién el documento de la fiscalfa militar pasa a relatar cémo el Subtenlente 
Arturo Jiménez Morales, é! sdlo, sin colaboracién ni conocimiento, nl de sus superiores ni 
de sus subordinados (a pesar de que la clinica se hallaba bajo control total det Ejército) 
gjecutd, en tres momentos diferentes a 8 civiles que se encontraban en el hospital. 
Segtin testigos presenciales, en uno de los cadaveres se encontré un catéter, lo que 
indicarfa que se traté de la muerte de una persona que estaba reciblendo asistencla 
médica. Después, con una ldgica un tanto sorprendente, concluye que, habiendo 
dictaminado los peritos en balistica que: 
«el calibre [de los disparos sobre las victimas] coincide con la medida de calibres de las 
armas que el dfa de los hechos portaba el Subieniente Jiménez Morales (que eran la 
mismas «que portaba el personal de la Quinta Compafila) a saber, «sus respectivas 
armas de cargos, pistola ametralladora MP-5, esto es, independientemente de sus 
pistolas reglamentarias, con lo anterlor queda plenamente demostrado que el 
Subteniente Jiménez Morales, resulta probable responsable en la comislén del delito de 
violencia contra las personas causando homicidio, toda vez que hizo innecesariamente 
uso de las armas contra ocho civiles, quienes no se encontraban armados, ni incurrie- 
ron en ningin acto de provocacién en el momento en que les privé de la vida, y si bien 
es cierto que del nosocomio fueron agredidos con disparos de arma de fuego, también lo 
es que desde momentos antes se habia logrado et control de la clinica y que de hecho en 
su Interlor no fue localizada ninguna persona armada, ni armas, y no obstante tal 
situacién el citado Oficial privé de la vida a los ocho civiles. » 

Omisiones y Contradicciones en la versién del Ejercito. 

Las versiones del Ejército insisten en repetir que fueron agredidos desde el Hospital. La 
CNDH se limita a constatar que hay versiones que dicen que si fue asi y otras que lo 
niegan. Pero lo interesante es que la afirmacién de la Procuraduria Militar en el sentido de 
que desde el hospital se les lanz6 un ataque con fuslleria, y al parecer también con 
granadas de mano esta en contradicclén con lo que establecen en otros lugares del 
mismo documento, Al declarar (también contradictoriamente) que «queda plenamente 
demostrado que el Subteniente Jiménez Morales, resulta probable responsable> del 
delito de homicidio, admiten que, «de hecho en su Interior [del hospital no fue 
localizada ninguna persona armada, nt armas». Ademas el documento establece que 
los médicos, personal de la clinica y otros testigos, «coinciden en la esencla de los 
hechos, al manifestar en sintesis: que el dla 3 de enero del afio en curso, aproxima- 
damente a las diez de la mafiana, empezaron a ol disparos de arma de fuego, en el 
exterlor del citado nosocomio, y que alcanzaron a distingulr disparos efectuados 
muy cerca de la clinica y otros que se efectuaban lejos, los disparos cercanos 
parecian ser de bajo callbre ... » Nunca se dice que hubo disparos desde dentro del 
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hospital y la fiscalia da por bueno e! testimonio, pues todos coiciden en la esencia de los 

hechos 

Llama la atencién el hecho de que, a pesar de la descripcién de fos civiles desarmados y 

de su muerte, las autoridades militares insistan en varios puntos al referirse a los difuntos 

como transgresores de la ley. Esto sucede en el texto de ja resolucién, donde se habla 

de la presencia en fa fosa comun «del grupo de Transgresores de la Ley..». 

De modo, que a las 8 ejecuciones admitidas por ta Procuraduria Mititar dentro del 

Hospital, habria que sumar otras dos acaecidas fuera de él. Esto implica que cuando 

mucho, un cuerpo pertenecia a un combatiente. 

La extraha muerte del Subteniente Jiménez Morales, £Final del caso Ocosingo? 

Segiin documentos de la Procuraduria de Justicia Militar, el Subteniente Arturo Jiménez 

Morales, Unico responsable de la matanza de 8 civiles desarmados en la Clinica del 

Seguro Social en Ocosingo, se suicidé de un tiro en la cabeza en la madrugada del 15 de 

abril de 1994, en las oficinas de la Subsecretaria de la Defensa Nacional, a donde habia 

acudido «para tratar asuntos del servicio, relacionado con las operaciones efectuadas en 

la plaza de Ocosingo, Chiapas. »14 

«S1 existe infraccion a la disciplina militar por parte det Subteniente Arturo Jiménez Lopez 

al privar de la vida en el hospital de Ocosingo a ocho de los civiles transgresores 

detenidos 

Llama la atencién que, entre muchas otras contradicciones, se diga que se solicita ef 

arcnivo definitivo de la averiguacién, cuando el responsable apenas es probable. Como 

que las autoridades militares ni siquiera lograron disimular su prisa por darle carpetazo al 

asunto. 
La Procuraduria General de Justicia Militar concluye que de los 11 cadaveres que se 

encontraron en la fosa comén, 8 fueron ejecutados en et interior del hospital y los otros 3 

si murieron en el enfrentamiento, fuera del hospital. Sin embargo, la CNDH, en un informe 

presentado en junio de 1994, en el que rectifica su boletin del 16 de enero, concluye que 

dos civiles murieron fuera del hospital de Ocosingo al cruzarse en la linea de fuego; 5 

eran personas que visitaban a familiares enfermos en el hospital y dos eran pacientes del 

mismo. Por ello, seguin la conclusion de la CNDH, sélo 2 de las victimas, como maximo, 

podian haber sido combatientes del EZLN. 

Pero hay un dato mas que tanto la CNDH como el Ejército ignoran en sus documentos. 

Human Rights Watch recogié el testimonio de Rosa Lopez Gomez, quien en el momento 

de la matanza estaba interna en la clinica del IMSS y habia recibido la visita de su marido 

y su cufiado, Manuel y Mariano Gomez Lopez. Segun Rosa Lopez, los soldades se 

flevaron a sus dos parientes y ya nunca [os valvié a ver. Posteriormente, sus cuerpos 

fueron identificados en ta fosa comun. 

La organizacién Human Rights Watch Americas fue recibida el 8 de abril de 1995 por altos 

oficiales del Ejercito Mexicano quienes les dieron a conocer y les permitieron copiar 

documentos que, al parecer, ni la misma CNOH conocia . Esta ONG reconoce el paso 

dado por las autoridades militares, que no tenia precedente en México. Sin embargo, 

cuestiona seriamente la confiabilidad de muchas de sus afirmaciones, en particular las 

que se hacen en el caso de! supuesto suicidio del Subteniente Jiménez Morales. Por no 

alargar mas esta presentacion, no incluimos fos muy pertinentes interrogantes que hace 

Human Rights Watch Americas sobre el expediente de la muerte del probable 

responsable de la matanza. Nos fimitamos a citar lo siguiente: 

«Quisiéramos subrayar que el Ejército Mexicano jamas ha procesado a ninguno de sus 

Integrantes por delitos que incluyan violaciones a los derechos humanos cometidas 

durante y después del conflicto de Chiapas, en enero de 1994. Dada la suerte corrida por 
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el Subteniente Jiménez Morales, este cuestionable record se mantiene intacto 
especialmente si se tienen en cuenta las numerosas Irregularidades descubiertas en la In- 
vestigacién militar del caso del hospital de Ocosingo. » 
«Ademés de nuestra preocupacién por las sospechosas circunstancias en que se produjo 
la muerte de este oficial, ponemos en tela de juicio la responsabilidad exclusiva del 
Subteniente Jiménez Morales por las ejecuciones, debido a que esta conclusidn esta en 
contradiccién con el tastimonio de testigos presenciales. 
Por nuestra parte, queremos sefialar que atin suponiendo la verdad de las investigaciones 
militares, de ninguna manera puede cerrarse ahi el caso. Faltarfa todavia por considerar 
al punto de la justa indemnizaci6n a los deudos de los fallecidos, a la cual las autoridades 
mexicanas estan obligadas, tanto por la legislacién nacional, como por la internacional, 
as{ como la cuestion del ataque, ocupacién y clausura de una institucién hospitalaria, que 
va contra los principios del derecho internacional humanitario. 

Sintesls Cronoldégica del Procedimlento de la CNDH y de la Actuacién del Estado 
Mexicano. 

El 23 de noviembre de 1994, la Comisién recibié una peticién en la que se 
denuncia la responsabilidad de! Estado mexicano por la presunta violacién de los 
articulos 4, 5, 7, 8, 25 y 1. 1 de la Convencién Americana sobre Derechos 
Humanos (en adelante la «Convencién Americana») 
El 12 de diciembre la Comisién dio a conocer al Estado la denuncia y le concedié un plazo 
de 90 dias para responder. Entonces se inicia algo que parecerfa la historia interminable: 
cada vez que se va a vencer un plazo el Estado solicita una prérroga, de modo que el 
procedimlento que deberla haber durado 3 meses, se extendid a lo largo de casi tres afios 
y sigue sin resalverse. 

H. TORTURA Y EJECUCIONES EN MORELIA, ENERO DE 1994 

Sintesis 

El dia 7 de enero de 1994, agentes del Ejército mexicano penetraron violentamente en la 
comunidad indigena de Morelia, Municipio de Altamirano, Estado de Chiapas, en los 
Estados Unidos Mexicano, irrumpiendo en las casas, sacando a los hombres a golpes, 
reuniéndolos en la iglesia y en la cancha de basketbol del ejido y, en ese lugar, los 
obligaron a tirarse al suelo con la cara contra el cemento. Mientras los tenlan en esas 
condiciones, los soldados se dedicaron a saquear las casas y las tiendas del poblado, y a 
destruir la clinica de atencién médica. Tres de los habitantes, Severiano y Hermelindo 
Santiz Gémez, y Sebastian Santiz Lopez, fueron sacados del grupo de acuerdo con una 
lista que tenla un capitan del Ejército y trasladados a la sacristia de la Iglesia, donde 
fueron forturados y posteriormente subidos a un vehiculo militar. El 11 de febrero fueron 
encontrados los restos de los tres indigenas en el camino que une Altamirano con 
Morelia. 

Las autoridades mexicanas, tanto civiles y militares, alternativamente han negado 
su responsabilidad, ef hecho mismo e inclusive la existencia misma cde las 3 
personas desaparecidas. La Comisién Interamericana de Derechos Humanos 
tomé conocimiento del caso, dictaminéd que el Ejército era responsable de 
violaciones a los derechos humanos y emitié una serie de recomendaciones. 
Después de sucesivas prérrogas solicitadas por el gobierno de México y 
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concedidas por Ja CIDH, ésta no obtuvo respuesta satisfactoria. La impunidad de 

los torturadores, secuestradores y homicidas es total. 

E115 de octubre de 1996, de acuerdo con el articulo 50 de la Convencién Americana, la 

Comision aprueba el Informe 42/96 con sus primeras Conclusiones y Recomendaciones. 

Un afio después, el 24 de octubre de 1997, la Comisién emite un nuevo Informe, el 48/97, 

el cual en términos del articulo $1 de ta Canvencién, se da a conocer solamente al estado, 

al que se concede un nuevo plazo de tres meses para responder. Transcurrido ese nuevo 

periodo y dado que no hay una respuesta satisfactoria, la Comisién decide hacer publico 

su ultimo informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de fa Organi- 

zacion de Estados Americanos, ratificando practicamente todas sus Conclusiones y 

Recomendaciones anteriores. 

En ese documento, la Comisién declara que habiéndosele concedido las mayores 

faciidades al Estado para e! cumplimiento de las Recomendaciones, incluyendo la 

extension del plazo originalmente otorgado. Hasta ahora el caso no se ha solucionado, 

ello es, ain el Estado no ha dado cabal cumplimiento a todas fas recamendaciones 

contenidas en el informe N' 4219611. 

Observaciones sobre fa Actuacién del 

Estado Mexicano. 

Cada una de las acciones de fuerza emprendidas por ef gobierno mexicano contra 

comunidades indigenas de Chiapas, zapatistas o simplemente de la oposicién, va 

acompafiada y justificada por el discurso de que se trata de restablecer el estado de 

derecho. Con harta frecuencia, por no decir siempre, esas acciones resultan en 

violaciones a los derechas humanos y al mismo marco normativo del Estado mexicano. 

En el presente caso, no sdlo por el fondo del asunto, el cual es calificado por la CIDH, 

sino por la forma misma en que las autoridades civiles y militares o tratan, (que la CIDH 

se abstiene de catificar y mas vale que nosotros también) resulta aberrante Ja actuaci6n 

del estado 

Juzguese si no lo que implican estas acciones y afirmaciones: 

Después de casi 3 afios de estar solicitando prérrogas porque se trata de un caso muy 

complejo’, el gobierno crea una Fiscalia Especial que reporta a la CIDH que no ha podido 

encontrar los nombres de tos indigenas desaparecidas en el padron agraria y que no 

pudieron obtener informacién’ en el Registro Civil. 

En un momento dado la postura de las autoridades equivale a decir que las victimas no 

existeron y que si existieran probablemente estarian vivas 

Los peritos forenses del Ejército tratan de deslegitimar el dictamen de reconocidas 

autoridades médicas internacionales y declaran que los restos encontrados correspondian 

a animales tales como tepezcuintle y mono arafia. 

Eso es en cuanto a la forma, en cuanto al fondo, gacaso se puede eludir ta conclusion de 

que el ejército, cuyo honor esta en defender la vida, la fibertad y el territoria de los 

mexicanos, es culpable de encubrir a miembros de la institucién que torturan y asesinan a 

sus compatriotas mas pobres e indefensos, y de que el gobierno, cuya misién es velar por 

el respeto de los derechos humanos y de las garantias constitucionales, tolera y solapa la 

impunidad? 
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(. MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, ATAQUE A FAMILIAS Y ASESINATO. 1995 

Sintesis 

El 20 de febrero de 1995, Gilberto Jiménez Hernandez fue ejecutado por un soldado del 
Ejército Mexicano que habia detenido a un grupo de indigenas de la comunidad de La 
Grandeza, Fue baleado cuando yacla en el suelo cargando a su hija de 2 aftos. Por varias 
horas, los soldados impidieron a la esposa de Gilberto recoger a ia nifia que permanecla 
atada al cadaver de su padre, 

Hechos, 
Aproximadamente a las 13:00 horas del 20 de febrero, fueron interceptados por soldados 
pertenecientes al I7' batalln de infanteria comisionados en la Fuerza de Tarea 
«ARCOIRIS» en e! agrupamiento «Yabur». Estos iniclaron un tiroteo, supuestamente en 
legitima defensa, al sorprender (segtin versiones de! Ejército) a miembros del EZLN 
comunicandose por radio C.B. El grupo de indigenas se dispers6 por los alradedores 
intentando ocultarse en la maleza. 
Gliberto Jiménez Hernandez no logré ocultarse, pues tlevaba a su hija de dos arios atada 
6n su espalda con un rebozo, Siguiendo las indicaciones de los soldados se tendié en el 
suelo, Sin embargo, a pesar de que Gilberto Jiménez cumplié con las ordenes impartidas, 
el soldado Abner Garcia Torres disparé sin ningun aviso o motivo desde una distancia 

aproximada de ocho metros. Una de las balas penetré en el ojo derecho de Gilberto 
Jiménez Herndéndez, causandale la muerte de forma inmediata. De este hecho rindid 
testimonio su esposa Mena Géniez Entin, quien presencié ta ejecucion, junto con sus diez 

hijos y un grupo de vecinos del ejido tzeltal La Grandeza. Testigos del acto pertenecientes 
a la comunidad en el cercano cerro que limita a este ejido y al de la comunidad Patihuitz 
indican que Gilberto sélo portaba en su espalda a su hija menor Margarita Jiménez 
Gémez y que por tanto en el momento de ser ejecutado se encontraba desarmado. 
No bast6 con la ejecucion del sefior Jiménez, sino que ademas los mlembros del Ejército 
no permitieron a fa madre separar a al pequefia del cadaver de su padre y la nifia 
permaneci6 durante varias horas después de la ejecucién atada a su padre, hasta que 
finalmente se dio autorizacién para sacar a la menor, 
EI Gobierno de México reconoce que el soldado de primera de infanterla det Ejército 
Mexicano, Abner Garcia Torres caus6 la muerte a Gilberto Jiménez Hernandez, pero 
sefiala que dicha muerte se produjo en legitima defensa. 

IV. PARAMILITARES Y EJECUCIONES EN LA REGION CHOL DE CHIAPAS, 
1995-1998 

Sintesis 

En la regi6n Chol del Estado de Chlapas, fas viclaciones de derechos humanos se 
incrementaron durante 1995 con la entrada en escena del grupo paramilitar Paz y Justicia, 
cuyo objetivo es destrulr comunidades opositoras al gobierno y expulsar a quienes no 
comparten sus ideas en las pocas comunidades de mayorla priista. Dentro del complejo 
panorama de la zona, una cosa que queda clara es el contubernio entre Paz y Justicia y 
los cuerpos policfacos chiapanecos. El segundo auge de !os ataques se dio entre junio y 
septiembre de 1996 en aquella ocasién este Centro envid una brigada de observacién 
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para entrevistarse con tos desplazados refugiados en Masoja Shucjé. Mateo Vazquez 

Sanchez fue asesinado por miembros de Paz y Justicia dos dias después de entrevistarse 

con dicha brigada. Desde 1996 el grupo paramilitar controla cuatro municipios de la regién 

Ch’ol y las amenazas y violencia han sido constante. De la misma manera que Mateo 

Vazquez Sanchez, José Tila Upez Garcia De asesinado en febrero de 1998, después de 

entrevistarse con la Comision Internacional de Observacién por los Derechos Humanos 

en Misopa Chinat 

Hechos 

Durante 1995 con la entrada definitiva del grupo paramilitar Paz y Justicia, cuyo objetivo 

es destruir a !as comunidades opositoras al gobierno y expulsar a quienes no comparten 

sus ideas en las pocas comunidades de mayoria priista, en la Region Chol del Estado de 

Chiapas, las violaciones de derechos humanos se incrementaron . Dentro del complejo 

panorama de la zona, una cosa que queda clara es el contubernio entre Paz y Justicia y 

los cuerpos policiacos chiapanecos 

En marzo de 1995, este Centro de Derechos Humanos recibié las primeras denuncias 

desde el Ejido Emiliano Zapata del municipio de Tumbala, cuando e! presidente municipal 

prista de Tila, Jesus Celis Guillén asesind al muchacho Pascual Sanchez con un fusil R- 

15. En junio y julio de ese afio, Paz y Justicia atacé las tierras bajas de Tila y en agosto se 

vieron acciones en el municipio de Sabanilla. 

El segundo auge de los ataques constantes se dio entre junio y septiembre de 1996. El 

primer caso que ejempiifica e ilustra el problema en la Region Ch’ol es de este periodo. 

En la semana def 15 al 23 de julio de 1996, este Centro envi una brigada de trece ob- 

servadores nacionales e internacionales a la Regién Ch'ol para documentar la situacién 

en las diferentes cornunidades donde se encontraban desplazados. Esta brigada se 

entrevisté entre otros, con el joven Mateo Vazquez Sanchez de 17 afios en la comunidad 

de Jornajil, municipio de Tila 

Mateo era delegado de los despiazados de Stisuciumil quien ya en diciembre de 1995 fue 

detenido por militares junto con seis delegados mas quienes se dirigian a una supuesta 

reunion de reconciliacién con representantes del grupo paramilitar. Esto después de 

acusaciones falsas hechas por Paz y Justicia y sin ninguna orden de aprehensién. Dias 

mas tarde, Mateo fue liberado de Cerro Hueco continuando con su cargo como 

representante de los desplazados de su comunidad. 

&1 17 de Julio de 1996, dos dias después de la mencionada entrevista con la brigada de 

derechos humanos, Mateo Vazquez Sanchez fue asesinado por miembros del grupo Paz 

y Justicia Fue emboscado y baleado a cien metros de la comunidad Masoja Shucja, 

donde Mateo vivia como desplazado. Uno de los testigos directos declaré que Mateo 

recibié 12 impactos de bala. Testigos de Masoja Shucja mencionaron como responsables 

dei asesinato a 3 miembros de Paz y Justicia de nombre Sabelino Torres Martinez, 

Cristobal Gomez Torres y Domingo Garcia Torres. Ninguno de los presuntos asesinos ha 

sido detenido 

El segundo caso ejemplar de ja Rejon Ch‘ol ocurrié en 1998. Tila Lépez Garcia de 23 

afios y su familia, son desplazados desde 1996 de su comunidad de origen Tzaquil debido 

a la violencia paramilitar que sufre esta zona dei estado de Chiapas. Et lugar donde se 

refugiaron fue Masoja Yochija. José Tila Lopez Garcia fue nombrado representante legal y 

delegado de los desplazados de la comunidad de Tzaquil en el mismo afio, y ademas de 

ser catequista, se !e conociacomo «defensor de tos pobres, por lo que antes de su 

desplazamiento, ya habia recibido amenazas de muerte por parte de dirigentes locates de 

Paz y Justicia. Seguin su propia familia los autores de jas amenazas habian sido Augusto 

Torres Martinez, Isabelino Torres Martinez, Cristobal Gomez Torres y Ernesto Torres 

Garcia. 
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El Sr. José Tila Lopez Garcia habia concedido una entrevista a la Comisién Internacional 
de Observacién por los Derechos Humanos (CCIOPI)H) en la comunidad de Misopa 
Chinal. Una delegacién de esta Comisién se entrevisté e! dia 21 de febrero de 1998, con 
representantes de distintas comunidades. 
Después de dicha entrevista, José Tila Lopez Garcla y su padre, José Torres Lépez, junto 
con seis acompafiantes se diriglan por el camino hacia Emillano Zapata con la intencién 
de comprar matz. En un tramo del camino se encontraron con 7 hombres, a quienes el Sr. 
José Torres pudo Identificar como paramilitares del grupo Paz y Justicia: Eulalio Lépez 
Garcla, Pablo Lopez Pérez (agente rural), Mateo Lépez Pérez, Placido Lopez Pérez, Juan 
José Urda Pémz y Juan Bersain Garcla Pérez. Todos ellos residentes en la vecina 
comunidad de Libertad Jotnixtlé segunda seccién, y dos de ellos hijos del dirigente local 
de Paz y Justicia, Carmelino Lopez. Y Mateo Jiménez de Panchuc Corosal. 
Seguin el testimonio del Sr. José Torres, estos hombres los enlazaron "como si fueran 
reses", pero él pudo escaparse mientras su hijo recibié impactos de bala en su pecho. Fue 
rematado con golpas de machete, sobre la cabeza, brazos y manos. La emboscada se 
llevé a cabo en las cercanias de un puesto de la policia de Seguridad Publica que nunca 
acapt6 ayudar a las victimas, a pesar de estar lo suficientemente cerca para poder 
escuchar lo que pasaba. Segtin los sobrevivientes de la emboscada, éstos acudieron al 
puesto policiaco solicitando ayuda, sin resultado. 
Se denuncié este hecho de Inmediato a policias de la Seguridad Publica destacamentada 
en Jonixtié quienes se rehusaron a buscar a los hombres que el padre de José Tila Lopez 
Garcia sefialé como culpables. Habltantes de Emiliano Zapata comunicaron al Ejército 
Mexicano lo sucedido, y hasta las 8 a.m. del dia siguiente finalmente salié hacia el lugar 
un grupo de militares, que encontré el cadaver de José Tila Lopez Urda a unos 40 metros 
del puente Biete. Pasadas las 2:00 p.m. lleg6 el secretarlo del juez de El Limar para 
levantar el cadaver y tomar los datos. El 23 a las 7:00 a.m. llegé el subprocurador para 
realizar la autopsia, acompafiado por 30 policias. A pesar de que José Tila Lopez Garcia 
murié de un tiro de arma de fuego, la PGJE informé a la opinién publica que «fallecié 
como consecuencia de herida causada por arma blanca». La Unica persona detenida por 
la muerte de Lépez Garcia fue Mateo Lopez Pérez. 
A la fecha hay mas de 300 muertos en la zona, mas de 1,500 desplazados y el grupo 
paramilitar domina fisicamente los caminos de Tila y Sabanilla. Las berzas policlacas, al 
Ejército Mexicano y el Gobierno de la Republica permiten que un grupo paramllitar 
gobernara de facto cuatro municipios del Norte de Chiapas, sin embargo tas injusticias 
que estos cometen a diarlo no parecen ser suficientes para actuar en su contra. 
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Tiempo. Que informa y orienta . 

San Cristobal de las Casas. Directora: Concepcién Villafuerte. Afio Ill. Nueva Epoca, 

Agosto de 1999. pp7-14 

Comunicado a Asma Jahangir. Relatora Especial de ta ONU para Ejecuciones 

Exirajudiciales, Sumarias o Arbitraria. 

Oe Subcomandante Insurgente Marcos. 

CCRI-CG dei EZLN 

Seftora Asma Jahangir: 

Le escribo a nombre de las mujeres, hombres, nifios y ancianos del Ejército 

Zapatista de Liberacion Nacional. 

Sabemos que no seran pocas las criticas que recibiremos por fo que voy a decir y 

por haber desaprovechado una buena oportunidad de exhibir al gobierno mexicano en su 

polittca genocida contra los pueblos indios. Pero resulta que, para nosotros, la 

“oportunidad politica” poco tiene que hacer frente a la ética politica. Y no serfa ético que, 

debido a nuestra confrontacién con el gobierno mexicano, nosotros acudiéramos a un 

organismo internacional que ha perdido toda credibilidad y legitimidad, y cuya acta de 

defuncion se firmé con los bombardeos de la OTAN en Kosovo. 

Ocosingo, dias 3 y 4 de Enero de 1994. Tropas del ejército federal toman por 

asalto la cabecera municipal de Ocosingo, en poder de los zapatistas desde la madrugada 

del 1o de enero. Siguiendo érdenes del entonces General de Brigada Luis Humberto 

Portillo Leal, jefe que fue de la 30a zona militar, el Mayor de Infanterfa Adalberto Pérez 

Nava ejecuta a 5 miembros del EZLN. El General Portillo Leal habia ordenado la 

ejecucién de zapatistas, estuvieran o no armados, la consigna era no tomar prisioneros, 

todos debian ser muertos (sélo debian evitar hacerio si habia prensa presente, porque 

eso dafaba la imagen del ejército), El Capitan Segundo de infanteria, Lodegario Salvador 

Estrada, ejecutd a otros indigenas zapatistas. Dias después, en las oficinas de la 

Secretaria de la Defensa Nacional, un subteniente de infanteria, Jiménez Morales, fue 

ejecutado por personal militar para responsabilizarlo del asesinato de 8 indigenas en el 

hospital del IMSS en Ocosingo. Toda esta informacion no la inventamos, la puede usted 

corroborar en el acta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina 

Ejecutiva para la Revision de Inmigracion, Corte de tnmigracion de —l Paso Texas, 

firmado por Bertha A. Zuniga, Juez de Inmigracién de los Estados Unidos, con fecha de 

marzo de 1999. Expediente Jesus Valles Bahena A76-804-703. Aqui el oficial Jesus 

Valles Bahena narra por qué tuvo que desertarse del ejército, después de haber sido 

amenazado de muerte por el coronel Bocaraando Benavidez, por haberse negado a 

cumplir las ordenes de ejecuciones sumarias. Junto al oficial Valles, otros oficiales se 

negaron a cumplir tas indicaciones de asesinato. 

Se ignora su suerte 

Estos son sefiora Jahangir, los nombres de lucha y civil de ejecutados en 

Ocosingo, Chiapas, los dias 3 y 4 de enero de 1994: 

Comandante Hugo o Sefior Ik’ Francisco Gomez Hernandez 

Subteniente Ins. de Materiales de Guerra Alvaro Silverio Gomez Alvarez 

Insurgente de Materiales de Guerra Fredy Bartolo Pérez Cortés 

insurgente de Infanteria Calixto (no se puede revelar su nombre civil) 

Insurgente de Infanteria Miguel Arturo Aguilar Jiménez 

Miliciano Salvador Eusebio Jiménez Gonzalez 

Miliclano Ernesto Santiago Pérez Montes 

Miliclano Venancio Marcos Pérez Cérdoba 
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Miliclano Amador Antonio Guzman Gonzalez 
Miliciano Agenor Doroteo Rulz Hernandez 
Miliciano Fidelino Marcos Guzman Pérez 
Miliclano Adan Doroteo Ruiz Hernandez 

Miliciano Arnulfo Diego AGuilar Hernandez 

Miliciano Samuel Eliseo Hernandez Cruz 
Mlliciana Horacio Juan Mendoza Lorenzo 
Miliciano Jeremlas Eliseo Sanchez Hernandez 
Miliciano Linares Leonardo Méndez Sanchez 
Miliclano Dionisio Carmelo Méndez Méndez 
Miliciano Bonifacio Javier Hernandez Lopez 
Miliciano Heriberto Filiberto Lopez Pérez 
Millclano Jeremias Pedro Lépez Garcla 
Miliciano German Alfredo Sanchez Pérez 
Miliciano Feliciano Enrique Gonzalez Garcia 

Miliciano Horacio Manuel Sanchez Gonzalez 
Miliclano Cayetano Marcelo Pérez Jiménez 
Miliciano Cristébal Nicolas Cortés Hernandez 
Miliciano Chuchin Vicente Lopez Hernandez 
Miliciano Adan Javier Lopez Hemandez 
Miliclano Anastacio Alejandro Santiz Lopez 

En asos dias hubo mas caidos, pero fueron en combate, no ejecutados. 
Donde, ademas de ejecucién, hubo tortura flagrante, fue en Morelia, municipio 

entonces de Altamirano. El dia 7 de enero da 1994 el ejército entré a la comunidad y 
secuestré a Severiano Santlz Gomez (60 afios), Hermelindo Santiz Gomez (65 afios), y a 
Sebastian Lépez Santiz (45 afios). Al poco tiempo sus restos, con huellas de tortura y con 
evidentes muestras de haber sido ejecutados, fueron encontrados. El andlisis de los 
restos fue realizado por especialistas de la ONG "Physicians for Human Rights". 

También la tortura y la ejecucién fue ef método “glorioso" del ejército federal en la 
cabecera de} municipio de Las Margaritas, Chiapas, Ahi, en los primeros dias de combate 
al Mayor Teran (quien desde antes parecia vinculado al narcotrdfico en la regién) 
secuestré, torturé y ejecuté a Eduardo Gémez Hernandez y Jorge Mariano Solfs Lopez en 
la colonia Plan de Agua Prieta. A los eJecutados se les habian cortado las dos orejas y la 
lengua. 

Estos muertos, nuestros muertos, no encuentran descanso. Los carniceros de 
Ocosingo y los asesinos y torturadores de Morelia y las Margaritas siguen libres y gozan 
de salud y bonanza. Miles de sombras los persiguen ya y se disputan el honor de hacer 
justicia. 

Estos son los muertos, nuestros muertas. No son los tinicos... 

Esta es la historia: Con la llegada al poder, via el asesinato, de Ernesto Zedillo, el 
ejército federal obtuvo cobijo y dinero para sacar a relucir sus ansias de sangre y muerte. 

Buscando mejorar la imagen ptblica del ejército, se activaron los escuadrones 
paramilitares, organizados por militares en activo, entrenados por militares, pertrechados 
por militares, protegidos por militares, dirigidos por militares y, en no pocos casos 
formados por militares, ademas de por militantes del Partido Revolucionario Institucional. 
El objetivo fue y es claro, se traté y se trata de dar un giro al conflicto y presentarlo, ante 
la opinién publica internacional (la nacional no les Importa en lo mas minimo), como una 
guerra interétnica 0, como pretende la corrupta PGR, un conflicto interfamiliar. Los 
nombres elegidos por los soldados para bautizar sus nuevas unidades paramilitares 
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feflejan su gran imaginacién: "Mascara Roja" (su mayor éxito "militar": la masacre de 

Acteal), "Paz y Justicia” (responsable de! asesinato de decenas de indigenas en el norte 

del estado), "Chinchulines” (acciones en el norte y selva), "Movimiento Indigena 

Revolucionario Antizapatista" (cuenta con campos de entrenamiento en los cuarteles 

militares de jas cafiadas y es financiado por la diputacion estatal priista), "Los Puriales" 

(actua en Comitan y las Margaritas), "Albores de Chiapas" (dependen directamente del 

croquetas Albores Guillén, usan gorra verde y su grito de guerra es "jAlbores cumple!”). 

Esta es la "nueva" estrategia del gobierno federal para Chiapas, del gobierno de 

Zedillo. No tiene nada de nueva ni de estrategia, se trata del mismo estiipido golpeteo que 

supone que quienes han sabido resistir 500 afios, no podran hacerlo afio y medio. 
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DECLARACION GENERAL DE PIERRE SANE SECRETARIO GENERAL DE AMNISTIA 
INTERNACIONAL AL TERMINAR SU VISITA A MEXICO. 

MEXICO 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997, 

En la actualidad hay una crisis de derechos humanos en México y tnicamente fa voluntad 
politica del gobierno y los esfuerzos concentrados de todas las instituciones, incluyendo el 
congreso y el sistema de justicia, ayudaran al pais a salir de la actual situacién, asl como 
cumpilr con las demandas de su gente y las expectativas de la comunidad internacional. 

En la actualidad los ciudadanos de México no cuentan con un recurso efectivo para lograr 
un resarcimiento y compensacién cuando sus derechos son violados. El patron de 
impunidad por delitos muy serios ha progresivamente erosionado las instituciones 
responsables de proteger los derechos y seguridad de los ciudadanos. Amnistia 
internacional ha monitoriado la situaci6n de derechos humanos en México durante mas de 
dos décadas, y esta profundamente preacupada por el serio deterioro que se ha visto en 
los Ultimos tres anos. 

Unicamente en 1997, Amnistla Internacional ha documentado cientos de casos de 
detencién arbitraria, !a cual junto con una practica ampliamente diseminada y continua de 
tortura de tos detenidos, asi como casos importantes de “desaparecidos" y ejecuciones 
extrajudiciales, ilustran el hecho de que la mayor parte de las medidas Juridicas y 
administrativas existentes han sido inefectivas para prevenir, poner fin o sancionar las 
violaciones que cometen los funcionarios gubernamentales. Esta situacién es 

particularmente draméatica al comparar cifras. Por ejemplo, si bien al principio de fa 
década de los noventa Amnistfa internacional documento no mas de cinco prisioneros de 
consciencia, en la actualidad hay mas de 150 que deben ser liberados de forma Inmediata 
e incondicional. Si bien era raro que se reportaran nuevos casos de desaparecidos a 
principios de los noventa, actualmente existe un creciente patrén, el cual incluye a las de 
30 solo en 1997, Y la prevalencia de Ja tortura que vemos hoy en México nunca habla 
presentado la magnitud actual. 

Las amenazas, ataque y otras violaciones de derechos humanos en contra de 
los defensores de derechos humanos - asi como en contra de periodistas- se han 
incramentado en forma dramatica a proporciones sin precedente. Nuestra organizacién no 
tiene duda alguna de cual es la causa de esto: es la falta de una verdadera voluntad 
politica para hacer que sean efactivas las medidas existentes, en particular en los casos 
de violacién de los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas. 

Esta situacién es aun mas Injustificable si tomamos en cuenta fas obligaciones 
Internacionales de México en relacién con los derechos humanos, Esta es Ja razén por la 
que tenemos la esperanza de que, dentro del marco del reciente clima de reforma, las 
autoridades hagan efectivas las obligaclones que tiene México de proteger los derechos 
humanos, Es dentro de este contexto que nuestra delegacién ha realizado su primer 
visita de alto nivel a México con un Secretario General, con el objetivo de contribuir a un 
mejoramiento en la protecclén de los derechos humanos én el pals. 

Durante fos Ultimos tres dias, nuestra delegaci6n se ha reunido con 
organizaciones no gubernamentales, con la Conferencia del Episcopado Mexicano, con 
el futuro regente de la Ciudad de México, con el presidente de la Camara de Diputados, 
con el presidente de la Suprema Corte de Justicla, asi como con funclonarios 
gubernamentales con el fin de hablar de la situacién actual de derechos humanos en 
México y sobre como melorarla. El gran interés expresado por la sociedad civil - 
incluyendo a la Iglesia Catélica- asi como algunas instituciones tales como el Congreso 
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para resolver la situaci6n contrasta marcadamente con la actitud del gobierno: una actitud 

de negacion. 
Amnistia internacional ha presentado a las autoridades correspondientes una 

serie de recomendaciones -las cuales de ser adecuadamente implementadas- 

contribuirian de manera importante a mejorar la_ situacion actual de derechos humanos. 

Por ejemplo, un gran numero de prisioneros de consciencia actualmente en prisiones 

mexicanas bajo acusaciones fabricadas - a menudo basadas unicamente en confesiones 

obtenidas bajo tortura. Todos ellos deben de ser liberados inmediatamente e 

incondicionalmente. 

La seguridad publica mejoraria si se pusiera fin a la impunidad. Asimismo las 

“desapariciones” pudren convertirse en un fendmeno sistematico a menos de que se 

tome accion inmediata, como la que recomienda Amnistia Internacional. 

México debe firmar y ratificar la Convencién Interamericana sobre la 

Desaparicion Forzada de Personas. 

Las recomendaciones también incluyen reformas urgentes en la impartieron de 

justicia, en particular el papel que juega el ministerio pubtico y la necesidad de crear una 

entidad efectiva e independiente para la 

investigacion y sancién de violaciones de derechos humanos. Y aun mas importante, para 

ayudar a evitar una situacion irreversible de violaciones serias y masivas a los derechos 

humanos en México -tales como aquellas que ha sido testigo Amnistia Internacional en 

otros piases de la region -las fuerzas armadas deben ser relevadas de sus obligaciones 

en seguridad publica e investigacion de delitos, situacidn que contribuye a agravar las 

crisis en derechos humanos. 

Amnistia Internacional se une a la esperanza del pueblo de México de que, en el 

actual clima de reforma, las autoridades correspondientes asuman el desafio y 

responsabilidad de implementar todos los pasos necesarios para una proteccidn y respeto 

total de los derechos humanos. La sociedad mexicana, incluyendo la iglesia catélica -la 

cual cada vez manifiesta una mayor preocupacién y compromiso al respecto- puede 

ahora jugar un papel esencial para asegurarse de que México cumpla con las normas de 

la Deciaracion Universal de os Derechos Humanos antes de concluir el siglo. 

LA TRANSCRIPCION ES RESPONSABILIDAD DE AME LA PAZ-PRESS 

SERVICE Y ES COPIA FIEL DE LA DECLARACION DISTRIBUIDA AL 

FINAL DE LA CONFERENGIA DE PRENSA QUE DIO PIERRE SANE EN 

LA CIUDAD DE MEXICO. 

Comentarios a transcriptores email: roclo@innocent.com 

Derechos Humanos en México 

Este documento es publicado en fa internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights 
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AG. 
INFORME ACERCA DE LA SITUACION 

DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO 1996-19972 

PRESENTACION . 
El Informe que anualmente elabora el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de 
Vitoria O.P.", acerca de la situacién de los Derechos Humanos en México, intenta reunir 
los elementos mas relevantes de la realidad nacional, con el fin de ofrecer a la sociedad, a 
las organizaclones homdlogas, a los investigadores sociales y a las instituciones 
gubernamentales un instrumento que sirva al conocimiento de la forma y las condiciones 
en que se reallzan u obstaculizan los Derechos Humanos en México. 
Al Centro Vitoria y a otras organizaciones semejantes, que luchan por alcanzar la plena 
vigencia de los derechos y Ilbertades fundamentales, este tipo de andalisis global les sirve 

para confrontar la validez de sus prioridades y la pertinencia de sus estrategias, para 
reorientar sus métodos y, en no pocas ocasiones, para readecuar los recursos de que 
disponen. 

El documento que hay entregamos es el resultado de un afio de observacién continua, 

tubro por rubro, de varias categorlas de derechos fundamentales. De ese andlisis so 
desprende !o acertadas que fueron las previsiones que hicimos 12 meses atras. Pero eso, 
lejos de congratularnos, nos deja la sensacién amarga de haber advertido, una y otra vez, 

el empeoramiento de las condiciones politicas, sociales y econdémicas, y que ello se 
traducirfa de manera directa en un mayor deterioro del respeto hacia los Derechos 
Humanos, y en un mayor distanciamiento entre quienes tienen el poder para tomar 
decisiones y quienes sufren las consecuencias de ellas. 

SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTES DEL PRESENTE INFORME 
Al finalizar el informe anual anterior (1995-1996) sefialabamos que existian tres aspectos 
gue destacaban en la sociedad mexicana por su fuerte impacto en la reallzacién de los 
Derechos Humanos: la inalterable polltica econdmica neoliberal que ha profundizado las 
desigualdades y acicateado la inestabilidad; el paulatino cierre de los espacios para la 
ciudadanizacién de la politica; y, por Ultimo, como elemento consustancial de la estrategia 
general, la adopcién de una serie de reformas a la legislaci6n penal y cambios en las 
instituciones del aparato de seguridad del Estado, con la finalidad de vigorizar los 
elementos coercitivos imprescindibles para el despliegue integral del modelo politico- 
aconémico. De igual manera plantea€bamos que la reforma electoral representaba un 
hecho importante en materia politica, por cuanto dejaba fuera de toda posibilidad de 
participacién directa a la ciudadania. Y, por ultimo, ponfamos atencién al incongruente 
comportamiento de las organizaciones de la sociedad civil que, por una parte, muestra 
avances en su capacidad de coordinacién y concentracién, mientras, por otra, es incapaz 
de ejercer fa presién suficiente como para movilizar a la sociedad entera en pos de sus 
intereses fundamentales. 

2 Este es un informe que contlene 40 paginas, por ello selecclonamos sélo algunas partes 
de los temas relacionados con nuestro trabajo de investigaci6n. El documento completo 
puede consultarse en la Internet en la pagina Equipo Nizkor y Derechos , o directamente 
en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. 
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EL DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS 

Aunque tradicionalmente las violaciones a los Derechos Humanos en México han sido 

cometidas principalmente en contra de lideres politicos y sociales, a fo largo de los altimos 

dos sexenios ha venido creciendo la cantidad y la calidad de los atentados que han 

sufrido los defensores de los Derechos Humanos. En el periodo comprendido entre 

nuestro Informe anterior y el presente, los casos y situaciones de violaciones a Derechos 

Humanos en los que las victimas han sido organizaciones humanitarias y sus miembros 

han crecido de manera alarmante, como se describe en diversos documentos que han 

publicado organismos internacionales, como Amnistia Internacional, Organizacién Mundial 

Contra la Tortura, Human Rigths Watch/Americas, y ha sido denunciado en reiteradas 

oportunidades por muchas organizaciones mexicanas. 

Esta caracteristica de reciente agudizacién encuentra su explicacion en razones de 

Estado, dada la profunda polarizacién social que ha venido ocurriendo en México como 

consecuencia de la consolidacion de un modelo potitico-econdmico sumamente 

eaciuyente. 

Una inusitada actividad diptomatica ha sido emprendida por miembros de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores del gobierno mexicano y de su cuerpo consular, con el propésito de 

impedir que en el extranjero se tengan otras perspectivas del acontecer nacional, que 

sean divergentes de la versién oficial. Mientras en el interior del pais se pervierte e) 

mandato del Ombudsman nacional, convirtigndolo a todas luces en una instituci6n que no 

solo se niega a reconocer la gravedad de la situacién de fos Derechos Humanos, sino que 

contribuye en el esfuerzo estratégico que busca la descalificacian de los informes de las 

organizaciones humanitarias no gubernamentales, nacionales e internacionales, y 

distorsiona ta version de los hechos que se hacen de su conocimiento por parte de estas. 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS 

Posiblemente ef hecho mas importante en relacién con los derechos especificos de los 

pueblos indios en México, durante el periodo que recoge el presente Informe, es fa 

pretension dei gobierno mexicano de borrar los avances constitucionales obtenidos en los 

ultimes afios, y, de modo especial los contenidos de los Acuerdos de San Andrés 

Larrainzar, Chiapas, en donde las delegaciones representativas del gobierno federal y el 

EZLN, contando con la mediacién de la Comisién de Concordia y Pacificacién y de la 

Comision Nacional de Intermediacién, tratan de sentar las bases de la paz justa y digna 

para Chiapas y para México 

A to largo de todo el afio el dialogo continué suspendido y ninguno de los acuerdos fue 

llevado a la practica. La Comisién de Seguimiento y Verificacion de los Acuerdos de San 

Andrés se colapso sin materia de trabajo, aunque los Acuerdos de San Andrés Larrainzar 

han sido reconocidos por la OIT como totalmente congruentes con el Convenio 169, que 

es, ademas, ley de la Republica, en tanto ha sido suscrito por México. De acuerdo con la 

O!T los acuerdos alcanzados deben ser llevados a ja practica, y de ninguna manera 

sometidos a revision. 

Sin embargo, vistos los derechos de los pueblos indigenas en perspectiva, existe un 

conjunto de problemas que indudablemente son fundamentales cuando sinceramente se 

quieren enfrentar los grandes retos que implica cuestionar los conceptos y principios que 

estan en la base de nuestra cultura juridica dominante. Uno de ellos es el que se encierra 

en la dificultad para conciliar ta "razon de Estado” de una pretendida unidad nacional, que 

ahora se asienta sobre las aspiraciones neoliberales y globalizadoras del Estado, con las 

demandas especificas fundamentales de los pueblos indios, entre las que se cuenta en 

primer lugar su reconocimiento como sujetos de derecho que precisan autonomia 

constitucional para decidir sobre las cuestiones que les afectan. 
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Otra cuestién que requiere de una profunda revision es el propio concepto de soberania, 
en su sentido clasico, tradicional. Ahora bien, de una manera mas concreta, al revisar la 
vigencia real de los derechos y garantias Individuales de las personas pertenecientes a 
comunidades indigenas nos encontramos con que lejos de mejorar, su situacl6n se ha 
deteriorado al igual que la del respeto a los derechos y libertades de los no indigenas. 
As/ tenemos que muchos Indigenas han sufrido todo tipo de violaciones a sus derechos 
fundamentales y que sus victimarios gozan de total impunidad. La polarizacién que se 
vive, principalmente en la zona norte de Chiapas ha provocado creciente preocupacién en 
'a opini6n publica nacional e internacional. Las actividades de grupos paramilitares 
crecieron continuamente a lo largo del periodo, ocasionando nuevos desplazamientos de 
personas, heridos y muertos, ademas de extenderse a la zona de los Altos, donde, en 
septiembre, se tuvo conacimiento de la muerte de dos simpatizantes zapatistas a manos 
de grupos armados de fillacién priista, Contradiclendo las declaraciones oficiales que 
hablan de la busqueda de distensién, los grupos paramilitares continuaron atacando a la 
poblacisn civil simpatizante de la oposicién. Un enfrentamiento a balazos de los grupos 
prilsta y Zapatista en Yashemel, Chenalhd, dejé como resultado que miles de indigenas 
de ambos grupos se refugiaran en comunidades aledafias. 
El Consejo Municipal Autnomo aseguré que la balacera fue provocada por los prilstas 
para justificar la entrada de la policia y el ejército, cercar a los zapatistas y obligarlos a 
votar por el PRI. Tiempo después los indigenas prilstas y perredistas-zapatistas de 
Chenalho acordaron reunirse para encontrar una solucién al conflicto que derivo en la 
mencionada balacera. Pese a ello los indigenas chamulas informaron que no participarfan 
en las elecciones porque "no existe justicia para los chamulas" y porque los partidos 
fomentan la divisién entre los indigenas. Los indigenas denunciaron que el gobierno del 
Estado de Chiapas no ha cumplide sus compromisos con los desplazados de la zona 
norte (San Pedro Nixtalucum) y mantiene como rehenes a los 24 indigenas de el Bosque, 
en el penal de Cerro Hueco. 
En relacion con otros efectos de ia represton de dirigentes indigenas en Chiapas, el 14 de 
abril pasado desaparecié el profesor Domingo Vazquez Avendarfio por lo que al menos 50 
maestros indigenas de la zona norte de Chiapas, suspendieron sus labores ya que no 

existen condiciones de seguridad para ellos. 1,500 nifos quedaron sin recibir clases. Mas 
adelante un grupo de militantes del PRI quemdé 9 casas de simpatizantes del EZLN en la 
comunidad de Las Limas Chitanucum, Pantelhd, por lo que 85 indigenas huyeron, seguin 
informé el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 
Continuando con la tendencia militarizadora, cerca de 500 efectivos de la policla de 
Seguridad Publica y de la Judicial se instalaron de forma permanente en diferentes barrios 
de Venustiano Carranza, Chis., "situacién que fortalecié a los grupos paramilitares", segtin 
los campesinos. En Bachajén, los Chinchulines comenzaron su reorganizacién después 
de un afio de debilitamiento. 
El Ejército ocupo nuevas posiciones en la selva Lacandona en puntos neuralgicos de la 
zona de conflicto. Se instalaron 2 nuevos campamentos y se esperaba la Instalacién de 
dos mas. Al tiempo que también se evo a cabo una movilizacién militar de grandes 
proporciones, distribuyendo tropas en distintos poblados desde la Cafiada de Altamlrano 
hasta la Garrucha. Asf, en la selva Lacandona se acentué la tensién, y se reanudo la 
presién militar sobre las comunidades en resistencia en la Selva, donde el Ejercito Federal 
volvié a salir de sus cuarteles y realizé patrullajes. 
Nada distinto se vivid en otras reglones indigenas del pais: la regién zapoteca de Loxicha, 
en Oaxaca fue objeto de decenas de operativos militares y pollciacos que pretendian 
encontrar a militantes del EPR. Como resultado, fue posible documentar al menos tres 
ejecuciones arbitrarias, decenas de desapariciones forzadas y de privaciones ilegales y 
arbitrarias de la libertad. Ante estos casos, no se obtuvo respuesta alguna de las 
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autoridades estatales o federales ni de tas comisiones publicas de proteccién a los 

derechos humanos. 

En Nayarit, comunidades de la regién huichol comunidades raramuris y tepehuanes del 

estado de Chihuahua, fueron atacadas en mayo por la policia se seguridad publica 

cuando protestaban por el incumplimiento de compromisos gubernamentales en materia 

de reparto agrario. Similares acciones fueron denunciadas en tos estados de Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz y Michoacan. 

Asimismo, organizaciones indigenas de todo el pais criticaron duramente a los partidos 

politicos, puesto que las plataformas de éstos no contemplan la cuestién de los pueblos 

indigenas, 0 lo hacen de manera superficial o insuficiente Denunciaron que la pugna 

electoral excluye por completo a éstos pueblos y que, a pesar de la novedosa 

composicién partidaria en México, los pueblos indigenas continuan siendo sometidos al 

tradicional aparato de clientelismo y compra del voto, aparejado a la indiferencia e 

incomprension por parte de los dirigentes de los dos grandes partidos politicos de 

oposicion 

CONCLUSIONES 
En un contexto de creciente polarizacion social, donde los efectos de la politica 

economica continuan siendo resentidos por las mayorias, de suyo empobrecidas, donde 

las concesiones a la iniciativa privada de bancos y otras ramas de servicios son 

subitamente interrumpidas para impedir su quiebra, rescatadas por el gobierno y 

nuevamente confeccionadas,, como ocurrié durante el periodo con algunas rutas 

carreteras, donde los paquetes de rescate a deudores unicamente son paliativos que 

permiten a los bancos mantener sus ganancias sin resolver el problema de las carteras 

vencidas, donde ta tnica inversion que se ha fomentado decididamente es la 

especulativa, donde el proceso de reparto agrario se ha dado por concluido y donde la 

precaria situacién det campesinado continua acentuandose, ja sofisticacion y el 

perfeccionamiento de los aparatos represivos parece ser el Unico recurso a aplicar, 

ademas de algunos programas de corto alcance y de corte asistencial y clientelista, como 

el Progresa, destinado a atender integralmente --a subsidiar-- a algunos cientos de 

familias en estado de pobreza extrema, sin erradicar las causas de fondo ni resolver la 

generatizada situacion de descontento social. 

Ante ello, la situacién de los derechos humanos, de todos ellos se encuentra, podemos 

afirmar, en severo deterioro. Ni el Estado ha cumplido con su obligacion de respetar los 

derechos civiles, ni ha hecho mayor cosa para que los derechos econdmicos, sociales y 

culturales encuentren piena vigencia. 

Informes del Centro de Derechos Humanos. "Fray Francisco de Vitoria OP." A.C. 

Derechos Humanos en México 

Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y Derechos 
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ANEXO 3: ENTREVISTASS 

ENTREVISTA AL LIC, AMADO AVENDANO FIGUEROA 
GOBERNADOR EN REBELDIA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
8 de agosto de 1999, San Cristébal de las Casas, Chiapas. 

Sobre derechos humanos: 
En la paca de Absalon Castellanos fue tan abrumadora ta serle de violaciones a 

los derechos humanos que la propla Didcesis convocd a la formaclén del Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, yo fui el primer abogado del Centro. En 
1991 participé por Chiapas en la Convencién de Costa Rica. 

Desde entonces el Centro comlenza a documentar todas las violaciones, ademas, 
tiene ta vision de crear conciencia a través de cursillos de derechos humanos, para que la 
gente supiera cuando se violan sus derechos y cuando no. 

Destaca el caso de! padre Joel Padrén Castalia, de Comitan, quien reunia a todos 
los indigenas para estudiar los derechos humanos, con lo que se fue creando una gran 
conciencla, ademas, hace 15 dias se reunieron todos los catequistas de derechos 
humanos de la Diécesis, y ya son varias docenas, 

lo anterior hace que los derechos humanos (entre comillas), estén 
salvaguardados por la gran accién ciudadana que se ha desarroliado. 

Don Samuel Rulz tuvo el cuidado de alfabetizar a la poblacién sobre el Ambito de 
los derechos humanos, pero ademas, en la primera guerra, la primera confrontacién, los 
soldados entran al hospital de Ocosingo y matan a 18 enfermos (a todos los enfermos que 
estaban ahl hospitalizados), pero no previeron que serfan exhumados los cuerpos y que 
se comprobarla que se trataba de enfermos (algunos cuerpos tenfan todavia las marcas 
de suero, o de curaciones). Con esto el Indio aprendié de una manera atroz, una clarlsima 
leccién de los derechos humanos violados. 

Ei 26 de julio de 1994, sufri un atentado en la carretera, querian matarme y me 
hirieron de gravedad, pero lo mas tragico fue que mataron a mi chofer y a mi sobrino. Las 
investigaciones sobre este atentado quedaron inconclusas, violando nuestros derechos. 

Ese mismo dia Marcos envia el comunicado siguiente: 

EZLN 
26 de julio de 1994 
A quién corresponda 
De Subcomandante !nsurgente Marcos: 
La ultima esperanza de una paz justa y digna en Chiapas esta en la vida de 
ese hombre. Salvento. Salvense. 

Desde las montafias dal sureste 
rabrica 

México, julio de 1994. 

3 Los textos aqui presentados son sdlo una parte del contenido de las entrevistas realizadas, 
algunas de las cuales requirleron hasta de tres seslones, debido a la gran disposicién e interés de 
los propios entrevistados. 
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Sobre fa justicia en los pueblos indios 

Es sorprendente la forma tan simple y pragmatica en que hacen justicia entre los 

indigenas. Cuando hay un homicidio, uno se va a la tumba pero el otro (el homicida), debe 

sostener a la familia det difunto. 

En materia de violaciones, destaca un caso en el municipio de Margaritas. Se 

realiza un juicio publico de acuerdo con la costumbre, si la muchacha fo perdona, se le 

dan 100 azotes y se le expulsa de la comunidad. 

Lo interesante es que tengo la conviccién de que es posible adaptar el derecho 

indigena al el derecho constitucional, dando cierta preferencia a la costumbre. Con esta 

idea estoy terminando el Anteproyecto de una nueva Constitucién para Chiapas, 

recogiendo los Acuerdos de San Andrés, y precisando algunas definiciones que estan un 

poco ambiguas. Propongo un Congreso Autonomo Indigena, cada regién autondmica va a 

nominar a sus respectivos diputados. 

El Congreso General del Estado de Chiapas estard integrado por: 

mt Un Congreso Auténomo Indigena 

™ Un Congreso Mestizo 

Cada distrito electoral de la regién indigena tendra un diputado propietario y uno 

suplente, de acuerdo con el tamafio de su poblacion. 

Sobre el EZLN 

Los de fa selva convirtieron a los marxistas al venir aqui, de tal manera que los 

universitarios tuvieron que redefinir sus andlisis y proyectos, reacomodar a esos héroes 

extrafios y ubicarlos “in situ”, entonces se preguntaron ¢quién se parece mas a ellos?, sin 

duda Emiliano Zapata, de ahi el nombre del movimiento. 

Marcos tuvo que fusilarse todo ef Popol Vuh. Fue hecho aqui en la Selva el 

proyecto zapatista, no viene de ninguna otra parte. 

Balance sobre los derechos humanos. 

Se han ido agravando las violaciones a los derechos humanos, esto es muy 

delicado porque el gobierno trata de aplastar al mayor numero de inconformes con el 

Estado 

La militarizacién del Estado de Chiapas, y la proliferacién de grupos paramilitares 

propician la constante violacion de los derechos humanos. Han convertido a nuestro 

Estado en una Regién Militar completisima, ademas crearon una nueva zona militar en 

Ocosingo Se cafcula que hay en Chiapas entre 50 y 60mil efectivos del ejército. 

Tenemos 60mil soldaditos verdes “sembrando arboles” en la selva gy por qué no 

los siembran aqui (en San Cristobal)? alla hay miles, aqui nos faltan. 
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CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS” 
ENTREVISTA CON JUAN CARLOS PAEZ (COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO 
DE ANALISIS Y DIFUSION), Y JUAN LOPEZ VILLANUEVA (COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO JURIDICO) 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. 
5 DE AGOSTO DE 1999. 

Surglmiento del Centro de Derechos Humanos. 

El Centro de Derechos Humanos FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, se funda 
en 1989, por Iniciativa de Don Samuel Ruiz Garcia, Obispo de la Didcesis de San 
Cristébal. 

En los afios cincuentas, el proceso diocesano que se did a partir de la llegada de 
Samuel, constituy6 una primera etapa de identificacién y de liberaci6n de las pueblos 
indigenas, como el inicio de conciencla de los derechos humanos que se da en este 
proceso religioso, de identidad religiosa y de liberacién de los pueblos indigenas. 

En esta época hay un proceso de liberacién hacendaria: un proceso de migracién 
a la selva y de toma de tierras por parte de comunidades al liberarse de las haclendas, en 
las regiones de las Cafladas. Esta etapa de liberacién se encuentra muy ligada también al 
proceso religioso. 

En los afios setentas, se da una represién por parte de las autoridades, ante la 
formacién tamblén de organizaciones campesinas. En e! periodo de {os afios setentas y 
ochentas Ia toma de tierras y a la vez la represi6n policiaca que vivieron las comunidades, 
generé una respuesta por parte de la didcesis de San Cristébal, por parte de Samuel 
Ruiz, en contra de esta situacién de injusticia hacia el pueblo, hacia los pobres, Bajo esta 
iniciativa diocesana se crea en 1989 en el mes de abril el centro de derechos humanos. 
El proceso de formacién de! centro de derechos humanos_ se realiza con los didconos, 
con los catequistas que son basicamente quienes a nivel de diécesis conforman los 
comités de derechos humanos en Jas comunidades. Son importantes aqui ,por ejemplo, el 
CERIAC, el Comité de derechos humanos de Palenque, que también, trabajan 
basicamente con la parroquia, y el Centro de derechos humanos de Ocosingo “Fray 
Pedro Lorenzo de !a Nada’. En fin, actualmente existen aproximadamente 170 promotores 
de derechos humanos, que corresponden como a 17 comités de derechos humanos en 
toda la regién diocesana. 

Hubo un evento hace dos semanas de |a oficina diocesana de derechos humanos 
con relacién a los comités, en ef que ellos hacen una denuncia clara y exponen la 
situacién que estan viviendo las comunidades de la regién. Ahi ef centro de derechos 
humanos trabaja en la logistica para la organizacién del evento por parte de los hermanos 
de los comités de las zonas, hay siete zonas pastorales, entre ellas, la Tzeltal, la Tzotzil, 
la Chol, y la Zoque. 

Functonamiento del Centro. Area Juridica vs Paramilitarizaclon. 

E} Centro trabaja sobre todo con jas comunidades que son susceptibles de 
agresién por parte de autoridades. A nosotros por slemplo como area jurldica nos 
interesan las areas no “a priori’, sino “a posteiori’, de las zonas de atencién de derechos 
humanos. 

Esto tiene que ver con actos de violencia contra |as comunidades, contra las 
personas por sus ideas, a veces por sus raza, Uultimamente por su credo y 
fundamentalmente cualquier tipo de violacién o agresi6n en la que este implicado, Primero 
definimos cual es la garantia individual o el derecho humano que se han violado. También 
atendemos las consecuencias e implicaciones del fenédmeno de ta paramilitaritacién, en ta 
que no son directamente autoridades, pero los agresores gozan de la connivencla de las 

autoridades. 

302



Este fendmeno no esta contempiado en la legislacién nacional, pero si en fos 

instrumentos y mecanismos interamericanos de derechos humanos. En ellos se prevé que 

si existen cuerpos armados de corte paramilitar y estos gozan de ja convivencia de las 

autoridades, son susceptibles de denunciar a nivel internacional. Porque ciertamente un 

fendmeno nuevo, a partir del 95, es como las autoridades delegan los delitos a 

paramilitares en la agresién hacia las comunidades. Entonces, los grupos paramilitares 

gozan de impunidad, gozan de apoyo econdémico, como es el caso de los paramilitares de 

“desarrollo, paz y justicia”. 
El gobierno mismo ha reconocido publicamente el apoyo que ha brindado a estos 

grupos, aunque niega sus verdaderos motives, pero entonces comete un error al decir en 

e! periddico a nivel nacional “estamos dando 5 millones de pesos a este grupo que se 

llama desarrollo paz y justicia", que tiene un registro como asociacién encargada de la 

promocién agricola, y que es sdlo la apariencia de tales grupos. 

Lo que quiero decir, es que finalmente estamos ante un fendmeno nuevo, en el 

que el gobierno mexicano entiende como una de sus modalidades desptazar la 

agresividad del estado mismo hacia personas apoyadas en todos los niveles, entonces, 

se hace un desfase en los sentidos juridico, politico, sociolégico y ecolégico de las 

comunidades. Si habia conftictos antes este conflicto es exponencial y, entonces, entran 

en una ldégica distinta, con su propio ritmo, con sus propias reglas, de agresion en contra 

de un enemigo comin indefinido, pero que se puede establecer en cuatro siglas EZLN, y 

todo lo que sea parecido PRD, ARIC, ONG. 

Entonces el concepto de autoridad hay que replantearlo. Estrictamente hablando 

fos paramilitares no son autoridades, pero gozan del apoyo, de la connivencia, del 

solapamiento de las autoridades, independientemente de que en algunos casos las 

mismas autoridades son las que encabezan a los grupos paramilitares donde uno y otro 

es lo mismo, pero son casos muy concretos y también es dificil probarlo, porque lo que se 

ha producido entre las comunidades es un ambiente de miedo y terror. 

Es dificil encontrar los elementos necesarios para establecer al menos 

conceptualmente lo que esta pasando, por analogia, por induccion, por deduccion, pero 

no por prueba concreta. Podemos afirmar que existe una accién concertada de grupos 

civiles armados de corte paramilitar solapados por el gobierno y que en algunos casos 

muy concretos fas autoridades forman parte de ellos. 

Denuncias sobre violaciones a derechos humanos que recibe el Centro. 

Encontramos, por ejemplo muchas denuncias de violaciones a ta vida e integridad 

fisica: amenazas, asesinatos, secuestros, hostigamientos, desplazados, la cuestion de fos 

desalojos E! afio pasado, en el segundo semestre de 1998, el 70% de violaciones fueron 

a la vida e integridad fisica Las violaciones a la seguridad juridica, podemos ubicarlas 

como un segundo topico importante, que presenté aproximadamente un 10% de 

violaciones en este periodo, y un tercer topico fue el de violaciones a la libertad de 

transito, libertad de religion. 

En las comunidades, la guerra de baja intensidad que se esta viviendo en Chiapas, 

se concreta en el hostigamienio permanente por parte de las autoridades, secuestros, 

desapariciones, detenciones de algunos lideres de asociaciones sociales campesinas. 

Parte del andlisis que hemos estado realizando nos muestra que el secuestro y la 

detencién en Chiapas se estan dando de manera selectiva. Al parecer esto ocurre 

también a nivel nacional, segun se informd recientemente en un foro ilevado a cabo sobre 

la represién gubernamental, en el que se proporcionaron datos que muestran e) aumento 

de los casos de asesinato a lideres sociales en los Liltimos afios. 
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Sobre etnocidio y genocldio. 

En la legislacién nacional no existe algo que se flame etnacidio, el equivalente mas 
cercano es genocidio juridicamente, pero en el aspecto laxo, alejado de la esfera Juridica, 
es posible afirmar que existe el etnocidio, porque la postura, el comportamiento del 
gobierno mexicano federal y concretamente estatal, es una conducta xenofdbica en dos 
sentidos: la xenofobia en el sentido de los extranjeros y xenofobia en contra de los 
Indigenas. Ambas conductas analizadas cercanamente te permiten conservar elementos 
que muestran una actitud etnocida, especialmente en cuanto a los ind{gena. Otra forma 
de explicarlo es que las caracteristicas poli-étnicas de! pals han beneficiado 
histéricamente a ciertas clases, a ciertas etnias, por lo que, analizando la historia de 
México tlenes una conducta constante que es de desprecio, racismo, de condena hacia 
las costumbres, e! idioma, Ja cultura, las normas y las leyes de las comunidades 
indigenas. 

Recalcando el olvido historico y la cuestién del racismo que hay también, se podla 
integrar a la cuestién cultural como parte de estos elamentos; yo por ejemplo agregaria 
algo, las politicas gubernamentales indigenistas, o sea desde la propia formacién del INI 
hasta toda la continuldad que se le ha dado muestran un politica absorclonista, no una 
politica auténoma, sino absorcionista, es decir, que no sean indigenas como tal con su 
cultura y sus bases, sino que sean indigenas que vean la tele y que sean integracos. Esta 
cuesti6n es mas importante, en el caso de Chiapas la cuestién del racismo es muy clara 
en las comunidades mestizas, por ejemplo en el propio San Cristébal se da un racismo 
enorme por parte de la poblacién local, en contra de los Indigenas. 

El etnocidio se liga al fendmeno de la represién, la guerra de baja intensidad que 
sé esta dando en las comunidades, especificamente, en la zona norte por ejemplo que se 
da desde 1996 por una cuestién de desplazamientos, desalojos de represion y de 
conformacién de grupos paramilitares en e! municipio de Tila, Sabanilla, etc., y por otro 
lado Chenalho como una cuesti6n también de divisién, de introducclén de fuerzas 
militares, de policlas, de creacién de grupos paramilitares, de divisionismo inter 
comunitario en Acteal; 10, 000 desplazados como una de las cuestiones mas graves en la 
zona del conflicto, en la zona norte no sé cuanta gente se maneja de desplazada, pero 
lleg6 a manejarse una cifra de 7, 000 desplazados, esta accién de desplazamiento 
entendido en términos psicolégicos y culturales es muy grave. 

Para los pueblos mayas su relaci6n con la tierra es una relaci6n sagrada, entonces 
sl tu le rompes esta cuesti6n de su tierra le estas rompiendo muchas cuestiones 
psicoldgicas y espirituales importantes, que aunque no los asesines estas romplendo con 
sus vidas y sus culturas, entonces el desplazamiento es algo importante de sefialar en la 
cuestién del etnocidia, y otra cuestién importante que se viene dando camo parte de esta 
guerra de baja intensidad es la cuestidn de la entrega de recursos selectiva. 

La entrega de recursos se da de manera selectiva a comunidades prilstas o 
comunidades divididas fomentando la divisi6n intercomunitaria , esto es parte también 
importante del etnocidlo, y esto va fomentando otras cosas que se han venido dando que 
son, por ejemplo, la cuestion de las supuestas deserciones y desarmes zapatistas, mayor 
divisi6n de las comunidades, que es algo real. 

El divisionismo se da a partir de la distripucién selectiva de los recursos, o sea 
encontramos una situacl6n de desgaste comunitario. El gobierno, a partir de un andalisis 
politico de las regiones, empieza a inyectar recursos, por medio de los Pronasoles, los 
Procampos, etc., en los lugares focales donde sabe que puede provocar la ruptura del 
tejido social de la comunidad. 

Una de las formas que utiliza el gobierno para socavar las bases sociales de la 
rebelion es a partir de las comunidades mismas. Son conflictos propios de las 
comunidades, en su mayoria provocados. El gobierno detecta cuales son los posibles 
conflictos en comunidades, ligados a la afiliacién polltica religiosa, y penetra en tales 
comunidades, otorga ficticlamente créditos, crea ficticiamente deserci6n y desarme 
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zapatista, y esas son formas muy concretas de crear divisién en las comunidades, 

flegando a casos dramaticos en que el papa y los hermanos machetean al hijo porque es 

priista. Donde antes eran compadres hermanos, tios, ahora son enemigos, y el gobierno 

dice que por esa divisién se pelean, se dividen, se machetean, que eso es lo que pasé 

en Acteal. Pero asi no es, fo que en realidad ocurre es que el gobierno por estos 

mecanismos crea un animo de guerra, un dnimo de terror, un animo de miedo, y los que 

hacen e! terror desplazan. E&I desplazamiento, primero es una accién muy concreta, 

porque estan los disparos, est la guerra, pero después el problema del desplazamiento 

se agudiza al obligar a nucleos de la comunidad a abandonar sus hogares. Al 

desplazamiento sigue el despojo, el robo, el corte de café, el robo de ganado, si te 

desplazo te robo todo, incluso tu casa, si no me gusta ja quemo, con todos los utensilios 

para cortar el café. 

Situacién de los derechos humanos después del estallido del conflicto. 

El nivel, la cantidad y la calidad de agresién son distintas, es decir antes del 

confiicto las violaciones tienen especificidades que no se reproducen en general después 

del conflicto, Después del conflicto las agresiones a las comunidades por parte de las 

autoridades 0 grupos ajenos a las autoridades, le dan un toque distinto a ja conducta 

gubernamental lesiva de los derechos humanos 

Ha habido variaciones, y ha habido una intensidad apabullante a la violaci6n de 

derechos humanos, tanto colectivos como individuales, que van desde las mas ‘ligeras” 

violaciones, como son atentados a la propiedad, grupos mifitares que ocupan poblaciones 

y asientan sus cuarteles generales y ensucian, contaminan, compran, venden y 

prostituyen Hasta desapariciones, ejecuciones por parte del estado. El estado significa el 

ejercito, significa policias, el gobierno de las autoridades, es decir, si hay una agudizacion 

en cuanto a la cantidad y también hay un cambio en cuanto a la cualidad de violaciones. 

En este momento ja ocupacién militar que sufre el estado de Chiapas, es un 

estado de sitio de facto, sin embargo no hay la declaracion de ese estado de sitio. No ha 

habido el mecanismo constitucional para decir: estamos en problemas severos que ponen 

en peligro la cohesion intema, y por tanto se active el mecanismo por el cua! ef Congreso 

de 1a Union declare en cierto territorio, o en cierto tiempo la suspension de las garantias 

individuales, y que no se sujeten en la persecucion de algunas personas, para distender el 

conflicto 
Esto provoca un conflicto social por ia conducta del estado de no aceptar, un 

aspecto particularmente doloroso como es la presencia militar en Chiapas, generando 

millones de violaciones, desde que me detienen, me retienen, me impiden el paso, hasta 

que te detienen finalmente, te consignan, Antes eran actos de exptotacién y de la 

violencia que significaba la connivencia entre los explotadores que generalmente eran los 

procuradores, gobernadores, secretarios de gobierno, que eran una mafia asentada en el 

poder estatal, caciquil 
Antes de 1994 yo podria decir que habia algtin tipo de represion comunitaria 

selectiva, es decir, ciertas regiones, ciertas invasiones, ciestas organizaciones, CNPA, 

ARIC. Era un tipo de violacion y represion en contra de algunos grupos, de sus lideres, de 

sus organizaciones, que se realizaba por parte de ciertas autoridades. Después dei 94 yo 

yeo un cambio hacia algo comunitario global hacia la zona norte de la regién, en donde se 

encuentran los zapatistas. Entonces se da esta diferenciacion hacia donde se dirige la 

represion, y por otro lado la participacion ya no es solo de autoridades estatales sino de 

autoridades federales, obviamente del ejército mexicano, de los paramilitares y de 

habitantes de comunidades que es un fendmeno nuevo desde el 94 

Ademas de ja presencia de las policias federales y estatales, y de autoridades 

que cominmente no tenian participacion en Chiapas, y que hoy realizan labores 

importantes, como ha ocurndo con toda esta campafia xenofébica, en contra de la 

presencia de observadores extranjeros. Vemos {fa _participacién conjunta de autoridades, 
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que realizan labores de registro de gente en los caminos, violaclones a la libertad de fos 
extranjeros, esta la judicial, el ejército mexicano, migracién, narcéticos, etc. entonces 
estos tipos de violaciones son nuevas, a partir del surgimiento de la guerra de baja 
intensidad. 

Esto es una paradoja, pero la naturaleza misma es una paradoja en el caso de 
México vivimos en un pals con millones de pobres, en sf misma esta es ya una violacién a 
Jos derechos humanos, responsabilidad del goblerno. 
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ENTREVISTA CON MERIT ICHIN 

COLABORADORA DEL CENTRO 

K'INAL ANTSETIK (MUJERES ARTESANAS, QUE HACEN TEJIDO) 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

31 DE JULIO DE 1999. 

ORIGEN DEL CENTRO DE ARTESANAS K’INAL ANTSETIK. 

EI Centro de Mujeres Artesanas “K’inal Antsetik", comenzé a conformarse en el 

afio de 1994, por iniciativa de algunas comparieras entre ellas Yolanda Castro que es la 

actual conductora del Centro. Las que comenzamos a trabajar en K’inal, tenfamos la 

posibiidad de insertarnos en un trabajo del gobierno, pero decidimos hacerlo en forma 

independiente porque en las organizaciones que promueve el gobierno fa relacién es 

puramente comercial, fas artesanas no saben qué pasa con sus productos, y las 

ganancias verdaderas son para las Casas de Artesanias del gobierno. Son instancias 

intermedianas, comerciales de compra-venta. 

‘Ademas estas instancias generan al interior de las comunidades competencia y 

division entre grupos. Pueden ser vecinos, hasta hermanos pero nunca se hablan, tapan 

sus cisefios, porque el DIF pide exclusividad en la compra de disefios. Donde se recarga 

la mayor parte de la produccién textil es en los Altos de Chiapas, y en esa regién se 

concentran todas las organizaciones gubernamentales: FONART, Casa de las Artesanias, 

DIF, pero su trabajo es meramente comercial, no les interesan las necesidades de las 

mujeres indigenas, lo que “sienten en su corazon”, sdlo les interesan los productos que 

elaboran. Otro problema grave con las organizaciones del gobierno es que después del 

estallido det conflicto en 94, comenzaron a darles material 0 despensas a las indigenas 

por sus productos, pero muchos de eltos fos almacenaban y no eran distribuidos, 

entonces lo que se vela era que sdlo querian regalarnos, entonces dijimos “Es indigno 

que nos estén regalando cosas”, 

Yolanda Castro comenzo a trabajar en una cooperativa promovida por el INI, pero 

en 1994 se integré a hacer ef trabajo de organizacion de K’inal, asume funciones de 

traduccion y asistencia personal a las comunidades. Los grupos que ella atendia eran las 

mismas personas que estaban en J’Pas Loloviletik (los que hacen tejidos), en los Altos de 

Chiapas. 

PERSPECTIVAS DEL CENTRO. TRABAJO, IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LAS 

MUJERES INDIGENAS. 

La perspectiva de K’inal es que sean las propias artesanas indigenas las que 

teven la direccién real de la organizacién, que ellas decidan que proyectos quieren de 

acuerdo con sus necesidades y que sean ellas las que construyan su propia historia. Por 

eso organizamos talleres para discutir y revisar nuestra situacién de mujeres indigenas, 

que no somos mejores o peores que los mestizos, simplemente somos diferentes, y cada 

quien tiene su valor. Existe un fuerte rencor en contra de ja raza blanca, al nifio indnigena 

le da miedo cruzar fa calle y ver a un blanco, cuando hay esa discriminacion tienes que ir 

borrando esos elementos. Cuando to ves tedricamente no lo entiendes, pero cuando lo 

vives es un proceso para toda la vida. 

Aqui se trata de que aceptemos el ser indigena, las mujeres indigenas sufren 

porque tienen menor movilidad, hablan menos espafiol, dentro del sector marginado, 

discriminado y oprimido, el ultimo lugar to ocupa la mujer. Aunque la mujer mete el dinero 

no cambia la relacion hombre-mujer, sigue mandando el hombre, de ahi la importancia del 

reconocimiento de los derechos de las mujeres en la “Ley Revolucionaria de las Mujeres 

Zapatistas’, que se ha convertido en un referente escrito, en donde las mujeres exigen 

equidad y respeto en todos sus asuntos. 
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La organizacién esta comprometida en un proceso de educacién para el trabajo 
que Incluye democracia ¢ igualdad de la mujer, porque es persona humana: 

El ser humano somos todos, la calidad humana es lo mejor que tenemos , es el 
alma o el corazon, “el alma de ia mente” es que pensamos, que somos conscientes. Los 
animales tlenen alma pero no piensan, no pueden hablar. En {os talleres se les explica a 
las mujeres que, como personas que somos, como seres que estamos en esta tlerra 
tenemos ciertos derechos elementales: vivir, comer, trabajar, tener los elementos minimos 
para vivir, un espacio, una pareja con la que se pueda decidir sus hijos. Tal vez nl siquiera 
se tenga que buscar la traduccién de “derechos humanos" a su idioma, sino explicarles. 
Puede ser que lo estén llevando a la practica por ejemplo como el caso de la autonomla, 
que implica que tu vas a decidir, asi entendemos la dignidad y los derechos como: 

Entendemos por dignidad 
El orgullo de portar nuestro traje 
De hablar nuestro idioma, y 

Demostrar que podemos ganar las cosas y 
no recibir limosnas de nadie. 
Aprender el espafial, pero nunca olvidar lo que 
somos ni olvidar la tradici6n que es una de las 
ralces ind{genas. 
Somos seres dignos y tenemos derechos, 

Por ser personas y estar parados sobre esta tlorra 

A veces ellas piensan que porque tu hablas espafiol o vistes distinto ya no sufres, 
y tlenes derechos, pero hay también un procaso de evolucién en torno a los derechos 
humanos, hay mucha gente que sf ha tomado conciencia: lo que Rosalinda (Presidenta de 
la Cooperativa), ha aprendido no es algo tangible o en términos econdmicos, sino en 
términos sociales, te aproplas y tu crecimiento personal permite no sentirte mas ni menos. 
Ya nos somos: mujer indigena, tener muchos hijos, mas trabajo, malos trates, o que en 
ocasiones una mujer vale menos que una vaca, que se hacen acuerdos de familia para 
comprometer a las nifias desde los 7 afios a casarse con alguien, Ha sido como una 
cultura del silenclo, de represi6n que no va a terminar en unos dias, pero comienza 
lentamente a modificarse. La mujer sabe que debe taner herramientas como por ejemplo 
el espafial, pero nunca olvidar lo que se es, También, las mujeres estan comprobando 
que con la accién organizada se puede hacer mucho, y ahora se realizan Intercambios 
entre muchas organizaciones de mujeres no sélo de Chiapas, en las que se Intercambian 
experiencias y buscan acuerdos para mejorar sus vidas y las de sus comunidades, para 
estar seguras que no sdlo “nuestro trabajo vale, sino también nuestra palabra para hacer 
cada dia mas fuertes a nuestros pueblos y sembrar en cada uno de nuestros hijos el 
orgullo de nuestra identidad indIgena”. 

LA IRRUPCION DEL MOVIMIENTO DEL 94. BALANCE SOBRE LA SITUACION DE 
LAS COMUNIDADES. 

Ahora, con relacién no sdélo a las mujeres, sino en general a los indigenas, 
tenemos que entender que, de tanto que te han dicho que eres Indigena, y que ser 
indigena es ser lo ditimo, que no vale su palabra, llaga un momento en el que lo tienes 
interiorizado, y decir pues si, es que no sé hablar espafiol, as que no voy a poder hacer 
esto o aquello, Esto no quiere decir que no tengan conciencia de su dignidad, lo que pasa 
es que han masacrado su cultura y les han dicho que ellos no sirven, que no vale su 
palabra, los han silenciado a fuerzas, pero no porque no lo expresen no to sufren, no 
porque no lo digan no estan concientes de que son oprimidos, prueba de eso es que 
siempre ha habido levantamientos que muestran que nunca han estado conformes. 
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La irrupcién del 94 es como la ultima forma que encuentran los indigenas para 

romper el silencio, tienen que llegar a ella porque hasta entonces no habian sido 

escuchados, es como decir “ya estamos cansados de que no se nos escuche ni se 

atiendan nuestras demandas", algunas organizaciones politicas han dicho que no estan 

de acuerdo con las armas, pero al mismo tiempo reconocen que no habia otro camino. 

Ef levantamiento no fue sdlo dirigido a un sector, ha tenido tanta fuerza que ha 

convocado a muchas personas no indigenas también, dentro y fuera del pais, ha llamado 

la atencian sobre jas condiciones de los indigenas, a tal grado que algunas personas 

dicen: como es posible que “esos indios patarrajadas” (como les Ilaman), que ni siquiera 

hablan el espafiol hayan podido hacer este movimiento, por eso llegaban a decir que el 

movimiento no era de indios sino que tenia que haber necesariamente extranjeros ahi 

metidos, negaban a toda costa que los indigenas fueran capaces de traspasar fronteras y 

conseguir una gran respuesta en el nivel nacional e internacional 

Lo cierto es que a esas personas y al gobierno mismo {es asombra que con gran 

sencillez {os indigenas estén “dando su palabra", incluso cuando lo hacen en tzotzil o 

tzeltal, esa palabra tiene mucho mas fuerza, cuando fo hacen en espafol pierde fuerza, 

pero lo cierto es que el movimiento finalmente esta rompiendo ta cultura del silencio a la 

que habian sido sometidos hombres y mujeres indigenas, y ese es su principal vator. 

Esa “bola de indios” hizo que ese movimiento traspasara las fronteras, no sdlo de 

Chiapas sino de México, mostré que no nada mas con la palabra, sino con la lucha es que 

podian ser escuchados. El movirniento puso a temblar a todo el pais, a la politica, a la 

economia, incluso togro que el gobierno mexicano fuera presionado por Europa y por los 

otros paises para resolver el conflicto 

E} movimiento ha logrado una mejora en cuanto a fa conciencia de los indigenas 

no de su condicién de opresién, sino de que la jucha puede traer logros, de que el 

gobierno utiliza muchas formas para desarticular a las organizaciones y a las 

camunidades, como regalarles despensas, 0 infimos créditos, para que claudiquen de la 

lucha o se opongan al EZ, y que han rechazado por ser una ofensa a la dignidad de fos 

indigenas. 
Pero hay también un gran sector de indigenas que esta siendo todavia presionado 

con estos regalos, y que los acepta porque su necesidad es muy grande, 0 porque como 

ellos dicen, es mi familia quien los necesita. 

Sin embargo, la vida se ha transformado en las comunidades en general, ha crecido el 

sentimiento comunitario y de solidaridad, y estos son también avances del movimiento. 

309



COLECTIVO DE EDUCACION PARA LA PAZ (CEPAZ) 
ENTREVISTA CON EPIGMENIO MARQUEZ ALONSO, Y 
ALMA ROSA ROJAS. 
COORDINADORES DE CEPAZ. 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 
3 DE AGOSTO DE 1999. 

Derechos humanos es un término que no ha sido muy manejado, y cuando se ha 
manejado se ha malentendido de manera general por la poblacién. Primero, debido a que 
desconocemes el contenido de! término en su amoplitud, y segundo, porque se ha 
difundido una campafia de presentar los derechos humanos como muy parcialistas, o 
como muy al lado, de quienes mas bien ejecutan acciones que son destructivas para la 
vida social. Pero a mi parecer los derechos humanos son todos aquellos valores que 
conducen a que la persona tenga una vida plena, consistente en la felicidad, en la 
tranquilidad, en aquello que satisfaga sus necesidades, y entre ellas las mas elementales 
como la alimentacién, por tanto también fuente ecandmica, fuente de trabajo, vivienda, 
educacién para Ir compartiendo todos esos avances clentificas y técnicos que ayudan a la 
persona 0 al individuo a estar capacitado para ir entendiendo todos los procesos que se 
van viviendo. Pero que no se parcialice por determinados sectores, o por determinados 
grupos, en fin, las buenas relaciones, las buenas convivenclas entre todos, todo eso y 
mas podiamos entender como los derechos humanos. 

En cuanto a como es entendido este término en las comunidades, igualmente 
podria decir que como término de derechos humanos pues a lo mejor para ellos es algo 
novedoso, eso no quiere decir que no tengan sentido de poseer las necesidades mas 
elementales, incluso el levantamiento del 94 es una expresién de una desesperacién de 
decir “por qué nosotros tan al margen, nosotros por qué no tenemos lo mas elemental, 
siquiera, por qué vivimos en el olvido, por qué vivimos esta injusticia’, Si recordamos bien, 
en la declaracién que ellos lanzan, hablan entre otras cosas de la Justicia, la democracia, 
la libertad que ya engloba muchos aspectos. La justicia, no solamente como 
administrativa en cuanto que hay que sanclonar, considerar si hay pena 0 delito, sino la 
justicia social en e/ sentido de vivir una sana convivencia, una relacién entre todos, y 
evitando un desnivel social entre los sectores. Hablamos por lo tanto de una igualdad, de 
una equidad entre todos los sectores y en todos los aspectos. 

Entonces las comunidades en ese sentido no van ha expresar que esos son los 
derechos humanos, pero en sus demandas podemos Interpretar que ese es el entender 
de las comunidades, el hecho de que se levante la voz ya no en forma pacifica, ellos se 
quejan y dicen: es que nosotros hemos andado puerta en puerta de las instituciones y no 
nos arreglan por ejemplo la demanda de la tierra, que es una de las necesidades 
elementales, que se ve en el campo o en el territorio de las comunidades indigenas, no 
hay tierras productivas o en suficiente cantidad para que les salga el producto satisfactorio 
para el afio. 

Pero luego vamos a la salud, a la vivienda, y qué encontramos en el campo, 
viviendas hechas de lo que se llama por acd el bajareque, o casas de lodo y bejuco y 
palos con los que ellos hacen las paredes para tener cublerto el contral del viento, pero 
hay unas que nada mas son palizadas, que ahi es donde se cuela el viento, se cuela la 
lluvia, el agua cuando llueve, la brisa, que provocan un malestar para los nifios, para las 
mujeres que estan en etapa de procreacion. 

En fin, si quisigramos abundar pues se llevarla mucho de que hablar, pero en 
términos generales actualmente las comunidades manejan de clerta forma la terminologla 
porque también ha habido cierta fuerza por promover la vigencia de los derechos 
humanos de algunas organizaciones. 

En este caso el colectivo “Educacién para la Paz” realiza una accidn de educacion 
0 de formacion de derechos humanos, pues no tenemos, no hemos encontrado la 
terminologia para decir “es que esto lo que ellos entienden" por derechos humanos, 
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entonces el término ellos lo han adaptado a su lenguaje y adoptado, para decir: Ah 

entonces derecho humano es todo aquello que a mi me defiende, que a mi me protege, 

que a mime ayuda para estar bien en vez de estar siendo maltratado. 

Es que ellos dicen: a nosotros no nos toman en cuenta la palabra por ejemplo, 

entonces el derecho humano que yo tengo es participar tanto en decir mi opinion o en dar 

mi idea en relacién a las comunidades, e! derecho humano a mi me protege para que el 

gobierno no nos faite al respeto. 
Entonces por ese lado podemos decir que es el sentido de una buena convivencia, 

de una relacién mas igualitaria, plenso que eso es lo que ellos estan queriendo decir. 

Ahora si se ha togrado o se ha alcanzado esto pues queda mucho espacio que ver. Pero 

una formula precisa en la que pudiéramos sintetizar lo que las comunidades entienden por 

los derechos humanos, no la tengo. 

DERECHOS HUMANOS E IDENTIDAD INDIGENA. 

La nocién de derechos humanos comienza a formar parte de ta identidad de los 

pueblos indigenas, en el sentido de que la identidad consiste en reconocerse a si mismos, 

quienes somos 0 para que somos. Por ejempto la voz de los hombres dice “entonces los 

derechos humanos nos estan haciendo caer en la cuenta de que también la mujer tiene el 

derecho, entonces la identidad en este caso es la formacién del nucleo social por decir asi 

en cada comunidad, en cada region, que no solamente es el hombre o que no solamente 

es ta mujer. Antes el Unico que tomaba mas determinaciones en la familia o en la 

comunidad era el hombre, y la mujer estaba quedando atras. 

Eso es parte de la identidad de decir, es que asi son, y la estoy fallando, entonces 

me estoy dando cuenta que Ja voz de la mujer es importante en mi casa, en la comunidad, 

y si ahora las mujeres igual dicen “ Ah, es que fos derechos humanos nos ayuda a 

entender que también las mujeres y los nifos tenemos nuestros derechos de participar 

(con eso de participar estan expresande la funcion que elias tienen también y que se les 

ha estado impidiendo). 

Entonces, eso seria la identidad de decir “como estoy negativamente, cual es 

nuestra forma de ser que debemos de tener’, y no solamente decir, asi somos y asi ya no 

podemos cambiar, sino mas bien lo ven en ese sentido, es que ahora si tenemos el 

conocimiento y entonces tenemos derecho, entonces lo que debemos hacer es ejercer 

ese derecho. 
€1 darse cuenta de como estan es parte de la identificacién; es decir asi hemos 

estado pero no fo tenemos que hacer, no tenemos que quedarnos asi. Esto es como para 

conformar identidad, esto no lo podemos expresar asi como en términos muy concretos 

que en parte hay que irlo interpretando por to que se va diciendo, por lo que se va viendo. 

A partir del 94 esto no quiere decir que no haya habido accién de concientizacién 

tanto por agentes exteriores como por ellos mismos, de descubrir su propia dignidad de 

decir “somos seres humanos” y como seres humanos tenemos que vivir en un movimiento 

de demandas en muchos aspectos, no solamente en las comunidades donde se 

levantaron sino a nivel del estado. 

Un movimiento bastante fuerte de lucha por mejorar condiciones de vida, luchas 

por la tierra, luchas taborales como el caso del magisterio. Pero la fuerte concientizacion 

que hubo a partir de la década de los setentas, se vio en distintas formas de cémo se 

fueron conformando organizaciones, organizaciones civiles, sociales, organizaciones 

economicas, entonces en las comunidades indigenas también empiezan a tener vida 

muchas organizaciones que aglutinan a varias comunidades en esa lucha por la tierra, 

incluso el poblar la selva es parte de fa lucha por la tierra. 

El darse cuenta de que el ser acacillados en las fincas, no es su condicién que 

ellos deben de seguir teniendo, que han tenido durante varios afios que incluso muchos 

nacieron ahi porque sus papas eran trabajadores de los patrones. Entonces se dan 
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cuenta, algunos se fugan, otros se organizan, se conjuntan pero bueno, esos son como 
antecedentes del movimiento, que de alguna manera revienta la situacién, de esta 
opresién en el 94, y a partir del 94 ya hay, por decir as!, una puerta abierta al dastapar la 
cloaca, muchos sectores sociales se dan cuenta del olor que expide esta cloaca, entonces 
se dice hay que hacer algo, se incrementa una actividad también de concientizacién hacia 
los derechos humanos. 

Es cuando ya entran varios organismos a hacer muchos trabajos en cuestién de 
productividad, cuestion de desarrollo, pero también en ef campo de los derechos 
humanos, pero no es un explorar un campo virgen de que “ustedes no conocen nada de 
los derechos humanos”, sino que ya esas manifestaclones de lucha, de rebeldia de 
fugarse de las fincas, ya es una expresién de decir “es que no es nuestra condicién en la 
gue debemos estar”. : 

Y entonces el despertar por medio del levantamiento crea mas solidaridad nacional 
0 Internacional. Mucha gente accede a esos lugares, unos por conocer, otros por observar 
y otros por tener mas contacto con la gente a ese nivel de trabajo, entonces en ese 
sentido el EZ propicia un darse cuenta a todos los niveles de decir “jah carambas!, asi 
como esta esto hay que hacer algo, pera no es nada mas Chiapas en este caso, esto es 
en muchos lados. 

En otros lados se expresa con mayor fuerza, en otros con menor fuerza, entonces 
lo que mas blen provoca es una concienciacién en muchos niveles sociales y en muchos 
aspectos de la vida social. 

UBICACION COSMOGONICA DEL INDIGENA. 

El indigena se ubica cosmogénicamente de manera integral, o sea: soy el ser, soy 
a persona pero no soy el ser aparte, el ser solito. Se concibe como el que tlene que llevar 
la regulacién de la vida al resto naturaleza, pero a la vez se considera como parte de fa 
naturaleza, por ejemplo se da cuenta de que vive del producto de Ia tierra. 

Se establece una relaci6n con la tierra, de que por medio de lo que tu produces yo 
vivo, entonces para mi tu eres una madre pero no en el sentido de una madre, en el 
sentido de subordinacién o de dependencla de decir: tu me riges, no, sino que yo contigo 
tengo una relacién porque con tu producto yo vivo y entonces te merezco mi 
agradecimiento y no una subordinacin. 

Con esta imagen simple y en ese nivel podemos entender en otros aspectos como 
su relacién es a todos los niveles, a nivel horizontal, a nivel vertical, a nivel de su relacién 
con el ser divino. Por eso para todo tiene que hacer una oracién, porque ademas de 
agradecerle a la tierra, también le agradece a Dios, antes de sembrar tiene que hacer 
una oracién, y le habla a {a tierra y !e habla a Dios; a Dios le dice que le de fuerza a la 
tierra para que a la vez fa tierra le de el producto para que el viva, pero a la vez Je 
agradece fa vida que ha tenido y le agradece a la tierra porque él vive, y al agradecer a la 
tierra, le agradece al agua, al viento. 

En época de Iluvia, en los manantiales o en las cuevas donde suele haber agua 
rezan, porque entonces para el indigena cosmogénicamente, han sido como Ios lugares 
especificos en donde se expresa la presencia de vida, la presencia de los elementos de la 
vida. No dirlamos que ubique a Dios nada mas en ese lugar, para él, Dios es donde se 
manifiestan esos elementos vitales, entonces eso es la relacién con la naturaleza. 

Todo esto lo expresa con sus actitudes y actividades que realiza perlédicamente o 
anualmente; tiene sus fechas precisas para hacer sus manifestaciones y expresiones en 
su relacién con la naturaleza, entonces el indigena se descubre como un ser importante 
pero no unico o un ser aislado del resto. 

A lo mejor hay aqui una cierta diferencia en como entender biblicamente esa 
situaci6n del ser humano con el resto de la naturaleza, ahi (segun la Biblia Nota MER) 
tiene el sentido de que el ser humano es el sefior, es a! duefio, es el que domina, es el 
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que controla todo, y entonces, casi como que lo expresa asi: tu eres lo maximo, entonces 

todo esta a tus pies. 
Pues eso lo entiende el indigena pero mas bien a nivel de que yo soy parte de la 

naturaleza, si, como algo mas valioso, pera como parte de ella. 

RELACIONES INTERCULTURALES. 

Esta muy viva la expresion de una actitud que se comparte tanto por el indigena 

como por parte del mestizo, prevalece mucho la actitud del racismo, entonces se da 

cuenta de que no es igual al blanco o al mestizo que es ef que mas coexiste a su lado. 

Estas actitudes y estas relaciones tienen que ver con su memoria historica, el decir “es 

que el mestizo me engafia”, y compara a ese mestizo con el gobierno, por lo tanto ef 

gobierno es alguien que engafia, y yo voy a establecer una telacian con el gobierno 

simplemente porque me conviene, en cuanto me apoye mi relacién esta, pero cuando no 

me apoye entonces no cuenta para mi 

Entonces racismo hay en ambas partes, 0 sea, el indigena es racista en ef sentido 

de decir, ese grupo étnico no me favorece El trato es de desconfianza, aqui en San 

Cristobal es un centro de racismo en el que son utilizados todos por todos: el mestizo 

utiliza al indigena, y el indigena utiliza ai mestizo. 

Esto provoca que la relacién social sea muy tensa, y que sea dificit decir ahorita: 

es posible lograr la paz, yo creo que es a largo plazo una sana convivencia, en una 

convivencia fraterna como se enarbola entre los pacifistas. En este sentido de establecer 

una paz en donde no sdlo no haya armas, sino una paz de convivencia fraterna, en ese 

sentido creo que esta muy lejana todavia una labor de conciencia de ambas partes. 

ELEMENTOS PARA UN PRIMER BALANCE DEL MOVIMIENTO DEL EZLN. 

El movimiento del EZ ha traido lagros pero en el sentida de conciencia, y no 

solamente a los que son bases del EZ, 0 a las comunidades indigenas de Chiapas, sino a 

nivel general, tanto nacional como internacional, si ha traido logros, pero a ese nivel de 

conciencia, o mas bien de concienciacién. 

En otros momentos histéricos ha habido en distintos lugares ya cierto grado de 

concienciacién, pero el que un movimiento armado rebelde haya destapado la cloaca del 

como estan las cosas, en ese nivel de concienciacién, muchos movimientas tuvieran mas 

fuerza y mas claridad de decir: Ah pues, si se tiene que reclamar, es que si se tiene que 

exigir lo que nos pertenece, y pues hay muchos movimientos en muchos ambitos de la 

nacion y de latincamerica que también asumen lo que fa voz de los levantados en 

Chiapas proclaman, entonces, en ese nivel ha traido aportes bastante significativos. 

Ahora que si se han resuelto sus condiciones de vida pues no, porque no es el 

proposito que el movimiento resuelva, sino mas bien que provoque ese esfuerza de lucha, 

ese esfuerzo por recuperar o porque se les reconozcan sus derechos, de que son sujetos 

de derechos y que son dignos. 

Y esto tiene mucho que ver con la democracia, si nosotros tenemos que participar 

en la vida social de la Nacin, del estado, en la vida social del municipio, entonces por 

qué no se nos ha tomado en cuenta, y lo dicen, es que el gobierno no toma en cuenta 

nuestra palabra, en este sentido estan diciendo que ni siquiera nos preguntan si estamos 

de acuerdo o no estamos de acuerdo, ,por qué no se nos pregunta? 

igual nuevamente, porque nos considera Incapaces, pues para qué nos van a 

preguntar si nos estan considerando que no podemos decidir, que no somos Capaces de 

aportar, pero eso es lo que reclaman y dicen: si somos capaces, pero qué no estamos 

alistados es otra cosa, que no tenemos esa costumbre, esa posibilidad de participar pues 

claro, todo mientras mas se practique, mientras mas se fomente pues es mejor. 

Yo creo que se ha mantenido desde la conquista decir: es que esos son mas 0 

menos racionales, entonces en ese “mas 0 menos racionales” no van a aportar todo fo 
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que se espera, pero es un subestimat, su ser, su valor, su capacidad, y esa capacidad 
pues de nuevo se atrofia. 

A veces se acusa al movimiento “ahi esta, el EZ no les ha cumplido” sobre todo en 
esas Ultimas campafias de difamaci6n, porque dicen: muchos ya estan desertando porque 
el EZ no ha cumplido. 

Yo creo que el EZ no ha prometido, no ha dicho yo te voy a resolver tus problemas 
y los de la regién, sino que mas bien ha dicho: luchemos, concienciémonos de fo que nos 
toca y ejerzamos nuestros derechos, y en ese sentido, podriamos decir pues no ha 
aportado pero si a nivel de concienciacién ha aportado bastante. 

Ahora, la militarizacién desde iuego que incrementa en muchos niveles y aspectos, 
fas violaciones a fos derechos humanos. Simplemente el hecho de que las comunidades 
estén sitiadas militarmente gcual es su significado asi inmediato que resaltar?, pues es 
una fuerza sobre las comunidades para seguirlas teniendo subyugadas, sometidas. 

La fuerza armada no tiene como funcién la de someter a ningtn sector, a niagdn 
grupo social propio, mas bien, se define constitucionalmente que es para la defensa, para 
la soberania nacional, del territorio nacional. Entonces es incongruente que en 
determinadas territorialidades este presente ta fuerza, porque ahi gqué soberanfa se esta 
protegiendo?; yes que los indigenas al exigir sus derechos estén deteriorando la 
soberania nacional?, al contrario, se construiria mas si realmente se le reconace. 

Entonces para empezar es incongruente la presencia exageradisima del ejercito, 
es una agresién, por tanto una violacién, porque es la autoridad la que ha determinado 
sitiar, por tanto esa accion lesiva de no dejarlos que transiten libremente, de que vivan 
tranquilamente, de que sigan viviendo aquellas formas de vida que les construye 
tranquilidad, convivencia, consistencia. 

Es una agresién que estan repercutiendo en violaciones a los derechos humanos 
de los indigenas, por tanto pues no beneficia, destruye. Esa es la violacién concreta, y 
bueno ha provocado que muchas comunidades estén divididas, estan heridas no porque 
la naturaleza del proceso actual genere una respuesta de estarse dividiendo por sus 
formas 0 por posturas distintas, sino provocadas por esto mismo. 

éQué hace en este caso la fuerza o los elementos mititares?, pues empiezan a 
jalar a aquellas gentes que puedan utilizarlas para ser motivo de desarticular sus 
relaciones o de convivencia natural que tenian o que estaban sosteniendo, entonces 
desarticulan su convivencia natural, normal, social hacia nuevas formas de vida 
encontradas, con posturas de que no, que ustedes son resistentes al gobierno, a la 
autoridad, se desarticula por militancias o posiciones politicas o por militancias en 
cuesti6n de religion. 

Esto colocada desde fuera pierde un poco la ubicaci6n y parece que la destruccién 
viniera desde dentro, de las mismas comunidades, porque desaparece la fuerza inmediata 
de decir es que desde fuera se esté provocando. Estos son elementos de destruccién, 
asi como un determinado tipo de cancer, que ya ubicado en cierto lugar se empieza a 
desarrollar, pero de dénde llego el cancer? No es porque tu propio organismo lo trafa, es 
porque de algun lado tuvo que entrar. 

Es mas o menos el efecto que se estA produciendo en ef interior de tas 
comunidades, Entonces este tipo de violaciones no se ve, pero si existe como causa, si 
hay violacién permanentemente sobre las comunidades indigenas. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO INMEDIATO PARA CHIAPAS. 

Observo un futuro critico, un futuro dificil, porque la represién esta muy fuerte, y 
porque desgraciadamente hay muchos sectores de las mismos pueblos indigenas que 
siguen si¢ndo poco conscientes y por tanto, mas manejables, mas utilizables por la fuerza 
del poder econdmico. 

Con tos planteamientos de mas progreso, mas economia, mas trabajo, todo lo que 
se hace por parte del gobierno es simplemente volver a darles esperanzas falsas de decir 
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ahora si vas a tener trabajo, vas a tener dinero por los programas, aunque los mismos 

programas tienen sus fechas de caducidad. Por ejemplo, los programas de solidaridad de 

Salinas henen un término de vigencia de mas 0 menos 15 afas y ya, se esta llegando al 

menos a la mitad, a un 50% de ese proceso, programas de campo, programas 

educativos. 

Ademas estamos viviendo procesos de privatizaciones que van en auge, entonces 

$1 persiste una conciencia mayor de lucha, de! movimiento, también existen mecanismos 

fuertes, mas represivos para acallar estas movilizaciones, entonces se percibe cada vez 

mas dificil las situacién en contra de los que luchan y que resisten. 

Aunque la accion organizada y solidaria de muchas organizaciones ha constituido 

un fuerte obstaculo a ese proceso que emprenden los mecanismos del poder para 

implantar un tipo de vida acorde con el proyecto neoliberal, también es cierto que mientras 

mas resistencia exista, también por otro lado habra mayor represién. 

Por ejemplo, pensando en el 2000, si gana la oposicién yo considero que puede 

haber mas represién, o mas violencia porque nabra mas resistencia de ambas partes. Si 

gana el mismo partido oficial entonces habra mas represién, entonces vamos a ver mas 

garrotazos, de alguna manera se va a tener que replegar. 

Entonces en este sentido, de inmediato se avizora un clima mas duro, mas dificil, 

no quiero decir que no se siga haciendo el trabajo, pero igual, ahora va a ser mas dificil 

seguir haciendo ese trabajo. 
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ANEXO 4: DOCUMENTOS Y COMUNICADOS 

Declaracién de fa Selva Lacandona 

HOY DECIMOS jBASTA! 

Al pueblo de México: 
Hermanos mexicanos: 

Somos producto de 500 afios de juchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de 
Independencia contra Espafia encabezada por los insurgentes, después por evitar ser 
absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra 
Constituci6n y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después !a dictadura 
porfirista nos nego la aplicacién justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeld formando 
Sus propios lideres, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se 
nos ha negado la preparacién mas elemental para asi poder utilizarnos como carne de 
cafidn y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de 
hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente 
nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentacidn, ni educacién, sin 
tener derecho a elegir libre y democraticamente a nuestras autoridades, sin 
independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. 

Pero nosotros HOY DECIMOS jBASTAI, somos los herederos de los verdaderos 
forjadores de nuestra nacionalidad, tos desposeidos somos millones y llamamos a todos 
nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el Gnico camino para no morir 
de hambre ante la ambicién insaciable de una dictadura de mas de 70 afios encabezada 
por una camarilla de traidores que representan a los grupos mas conservadores y 
vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que 
traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron mas de la mitad de 
nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un principe europeo a 
gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los cientificos porfiristas, son 
los mismos que se opusieron a la Expropiacién Petrolera, son los mismos que 
masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los 
mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. 

Para evitarlo y como nuestra Ultima esperanza, después de haber intentado todo por 
poner en practica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra 
Constituci6n, para aplicar ef Articulo 39 Constitucional que a ta letra dice: 

«La soberania nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder 
publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo 
tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar ta forma de su gobierno.» 

Por tanto, en apego a nuestra Constitucién, emitimos fa presente al ejército federal 

mexicano, pilar basico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el 
poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe maximo e ilegitimo, 
Carlos Salinas de Gortari. 

Conforme a esta Declaracién de guerra pedimos a los otros Poderes de la Nacién se 
aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de ta Nacién deponiendo al dictador. 
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También pedimos a los organismos Internacionales y a ta Cruz Roja Internacional que 

vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran protegiendo a la poblacién civil, 

pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por la 

Leyes sobre la Guerra de la Convencién de Ginebra, formando el EZLN como fuerza 

beligerante de nuestra lucha de liberacion, Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte, 

tenemos Patria y la Bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes 

INSURGENTES, utilizamos los colores rojo y negro en nuestro uniforme, simbolos del 

pueblo trabajador en sus luchas de huelga, nuestra bandera Sleva las letras «EZLN’», 

EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL, y con ella iremos a los combates 

siempre. 

Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha 

acusandola de narcotrafico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar 

nueslkas enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada 

por la yusticia y la igualdad. 

Por los tanto, y conforme a esta Declaracian de guerra, damos a nuestras fuerzas 

militares del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional las siguientes ordenes: 

Primero. Avanzar hacia la capital del pais venciendo al ejército federal mexicano, 

protegiendo en su avance liberador a la poblacion civil y permitiendo a los pueblos 

liberados elegir, libre y democraticamente, a sus propias autoridades administrativas. 

Segundo Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja 

Internacional para su atencion médica. 

Tercero. Iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la 

policia politica que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados, 0 

pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nacién o fuera de ella, acusados de 

traicion a fa Patria, y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la poblacién civil y 

roben o atenten contra los bienes de! pueblo. 

Cuarto. Formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a 

nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin 

combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las érdenes de esta Comandancia 

General de! EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL. 

Quinto. Pedir Ja rendicién incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los 

combates. 

Sexto Suspender e! saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados 

por ef EZLN. 

PUEBLO DE MEXICO: Nosotros, hombres y mujeres integros y libres, estamos 

conscientes de que la guerra que declaramos es una medida Ultima pero justa. Los 

dictadores estan aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos 

desde hace muchos ajios, por lo que pedimos tu participacion decidida apoyando este 

plan del pueblo mexicano que Jucha por trabajo, tierra, techo, alimentacion, salud, 

educacion, independencia, \bertad, dernocracia, justicia y paz. Declaramos que no 
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dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas basicas de nuestro 
pueblo formando un gobierno de nuestro pals libre y democratico. 

INTEGRATE A LAS FUERZAS iNSURGENTES 
DEL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL 

Comandancia General del EZLN 
Afio de 1993 

Ley Revolucionaria de mujeres. 

En esta Primera Declaracién de la Selva el EZLN incorpora a las mujeres, con la 
siguiente ley: 

Primero, Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiacién politica, tienen derecho 
a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y Capacidad 
determinen, 
Segundo. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. 
Tercera. Las mujeres tienen derecho a decidir el ntmero de hijos pueden tener y cuidar, 
Cuarto, Las mujeres tienen derecho a participar en tas asuntos de la comunidad y tener 
cargo si son elegidas libre y democraticamente. 
Quinto, Las mujeres y sus hijos tienen derecho a ATENCION PRIMARIA en salud y 
alimentacion. 
Sexto, Las mujeres tienen derecho a la educaciin. 
Séptimo. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza 
a contraer matrimonio. 
Octavo, Ninguna mujer podra ser golpeada o maltratada fisicamente ni por familiares ni 
por extrafios. Los delitos de intento de vialacién o violacién seran castigados 
severamente. 
Noveno, Las mujeres podran ocupar cargos de direcci6én y organizacién y tener grados 
mititares en las fuerzas armadas revolucionarias. 
Décimo. Las mujeres tendrén todos los derechos y obligaciones que sefialan las leyes y 
teglamentos revolucionarios, 
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Segunda Declaracion de la Selva Lacandona 

10 de junio de 1994 

Eyercito Zapatista de Liberacién Nacional México. 

Hoy decimos jNo nos rendiremos! 

“no son Unicamente los que portan espadas que chorrean sangre y despiden rayos 

fugaces de gloria militar, los escogidos a designar ef personal del gobierno de un pueblo 

que quiere democratizarse, ese derecho lo tienen también tos ciudadanos que han 

tuchado en la prensa y en la tribuna, que’ estan identificados con tos ideales de la 

Revolucion y han combatido al despotismo que barrena nuestras leyes; porque no es sdlo 

disparando proyectiles en los campos de batalla como se barren las tiranias; también 

janzando ideas de redencién, frases de libertad y anatemas terribles contra los verdugos 

de! pueblo, se derrumban dictaduras, se derrumban imperios (..) y silos hechos histéricos 

nos demuestran que ta demoticién de toda tirania, que el derrumbamiento de todo mal 

gobierno es obra conjunta de la idea con la espada, es un absurdo, es una aberracién, es 

un despotismo inaudito querer segregar a los elementos sanos que tienen el derecho de 

elegir al Gobierno, porque la soberania de un pueblo la constituyen todos los elementos 

sanos que tienen conciencia plena, que sen conscientes de sus derechos, ya sean civiles 

o armados accidentalmente, pero que aman la libertad y a justicia y laboran por el bien de 

la Patna.” Emiliano Zapata en voz de Paulino Martinez, delegado zapatista a la Soberana 

Convencién Revolucionaria, Aguascalientes, Ags., México, 27 de octubre de 1914. 

At pueblo de México: 

A los pueblos y goblernos del mundo" 

Hermanos: 

E} Ejército Zapatista de Liberacién Nacional, en pie de guerra contra el mal gobierno 

desde ef 1 de Enero de 1994, se dirige a ustedes para dar a conocer su pensamiento: 

I 
Hermanos mexicanos. 

En diciembre de 1993 dijimos jBASTA! El primero de enero de 1994 llamamos a los 

poderes Legislative y Judicial a asumir su responsabilidad constitucional para que 

impidieran fa politica genocida que el poder Ejecutivo Federal impone a nuestro pueblo, y 

fundamentamos nuestro derecho constitucional al aplicar el articulo 39° de la Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 

“La soberania nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder publico 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, e! 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno." 

A este llamado se respondié con la politica del exterminio y la mentira. Los poderes de ja 

Union ignoraron nuestra justa demanda y permitieron la masacre. Pero slo duré 12 dias 

esta pesadilla, pues otra fuerza superior a cualquier poder politico o militar se impuso a 

tas partes en conflicto. La Sociedad Civil asumié el deber de preservar a nuestra patria, 

ella manifesté su desacuerdo con la masacre y obligé a dialogar; todos comprendimos 

que Jos dias del eterno partido en el poder, quien detenta para su beneficio el producto del 

trabajo de todos fos mexicanos, no puede continuar mas; que el presidencialismo que lo 

sustenta impide la libertad y no debe ser permitido, que fa cultura del fraude es el método 

con el que se imponen e impiden la democracia, que la justicia solo existe para los 
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corruptos poderosos, que debemos hacer que quien mande lo haga obedeciendo, que no 
hay otro camino. 

Eso todos los mexicanos honestos y de buena fe, la Sociedad Civil, lo han comprendido, 
sdélo se oponen aquellos que han basado su éxito en el robo af erario pliblico, los que 
protegen, prostituyendo a la justicia, a los traficantes y asesinos, a los que recurren al 
asesinato politico y al fraude electoral para imponerse. 

Sélo esos fosiles politicos planean de nuevo dar marcha atrds a fa historia de México y 
borrar de la conciencia nacional el grito que hizo suyo todo el pafs desde el primera de 
enero del 94: ;YA BASTA! 

Pero no lo permitiremos. Hoy no ilamamos a los fallidos poderes de la Unién que no 
supieron cumplir con su deber constitucional, permitiendo que ef Ejecutivo Federal tos 
controlara, Si esta legislatura y los magistrados no tuvieron dignidad, otras vendran que si 
entlendan que deben servir a su pueblo y no a un individuo, nuestro llamado trasciende 
mas alla de un sexenio 0 una eleccidn presidencial en puerta. Es en la SOCIEDAD CIVIL, 
en quien reside nuestra soberania, es el pueblo quien puede, en todo tiempo, alterar o 
modificar nuestra forma de gobierno y lo ha asumido ya. Es a él a quien hacemos un 
llamado en esta SEGUNDA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA para decirle: 

Primero, Hemos cumplido sin falta el llevar tas acciones bélicas dentro de los convenios 
sobre la guerra establecidos a nivel mundial: ello nos ha permitido el reconocimiento tacito 
de nacionales y extranjeros como fuerza beligerante. Sequiremos cumpliendo con dichos 
convenios. 

Segundo. Ordenamos a nuestras fuerzas regulares e irregulares en todo el territorio 
nacional y en el extranjero la PRORROGA UNILATERAL DEL CESE AL FUEGO 
OFENSIVO. Mantendremos el respeto al cese al fuego para permitir a la sociedad civil 
que se organice en las formas que considere pertinentes para lograr el transito a la 
democracia en nuestro pais. 

Tercero, Condenamos la amenaza que sobre la Sociedad Civil se cierne al militarizar el 
pais, con personal y modernos equipos represivos, en visperas de la jornada para 
elecciones federales. No hay duda de que el gobierno salinista pretende imponerse por la 
cultura det fraude. NO LO PERMITIREMOS. 

Cuarto, Proponemos a todos los partidos politicos independientes el que reconozcan 
ahora el estado de intimidacién y de privacién de los derechos politicos que ha sufrido 
nuestro pueblo los ultimos 65 aflos y que se pronuncien por asumir un gobierno de 
transicién politica hacia la democracia. 

Quinto, Rechazamos la manipulaci6n y el tratar de destigar nuestras justas demandas de 
las del pueblo mexicano. Somos mexicanos y no depondremos ni nuestras demandas ni 
nuestras armas sino son resueltas la Democracia, la Libertad y la Justicia para todos. 

Sexto. Reiteramos nuestra disposici6n a una solucién politica en el transito a la 
democracia en México. Llamamos a la Sociedad Civil a que retome el papel protagénico 
que tuvo para detener la fase militar de la guerra y se organice para conducir et esfuerzo 
pacifico hacia la democracia, la libertad y la justicia. El cambio democratico es la Gnica 
alternativa de Ja guerra. 
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Séptimo. Llamamos a los elementos honestos de la sociedad civil a un Didlogo Nacional 

por la Democracia, ta Libertad y !a Justicia para todos los mexicanos. 

Por eso decimos. 

u 
Hermanos 

Después de iniciada la guerra, en enero de 1994, el grito organizado del pueblo mexicano 

detuvo ef enfrentamiento y se Hamé al dialogo entre las partes contendientes. A las justas 

demandas del EZLN, el gobierno federal respondié con una serie de ofrecimientos que no 

tocaban el punto esencial del problema: la falta de justicia, de libertad y de democracia en 

las tierras mexicanas. 

El limite del cumplimiento de los ofrecimientos del gobierno federal a las demandas del 

EZLN es el que se marca asimismo el sistema politico del partido en el poder, En suma: el 

cumplimiento de los compromises implica, necesariamente, fa muerte del sistema de 

partido de Estado. Por suicidio o por fusilamiento, la muerte del actual sistema politico 

mexicano es condicion necesaria, aunque no suficiente, del transito a la democracia en 

nuestro pais. Chiapas no tendra solucién real si no se soluciona México. 

El EZLN ha entendido que el problema de la pobreza mexicana no és sdlo la falta de 

recursos. Mas aila, su aportacion fundamental es entender y plantear que cuaiquier 

esfuerzo, en algiin sentido o en todos, solo pospondra el problema si estos esfuerzos no 

se dan dentro de un nuevo marco de relaciones politicas nacionales, regionales y locales: 

un marco de democracia, libertad y justicia. El problema del poder no sera quién es el 

titular, sino quién lo ejerce. Si el poder lo ejerce la mayoria, los partidos politicos se veran 

obligados a confrontarse a esa mayoria y no entre si. 

Replantear el problema del poder en este marco de democracia, tibertad y justicia obligara 

3 una nueva cultura politica dentro de los partidos. Una nueva clase de politicos debera 

nacer y, ano dudario, naceran partidos politicos de nuevo tipo. 

No estamos proponiendo un mundo nuevo, apenas algo muy anterior: la antesala del 

nuevo México En este sentido, esta revolucién no concluira en una nueva clase, fraccién 

de clase o grupo en el poder, sino en un "espacio" libre y democratico de lucha politica. 

Este “espacio" libre y democratico nacera sobre el cadaver maloliente del sistema de 

partido de Estado y del presidencialismo. Nacera una relacién politica nueva. Una nueva 

politica cuya base no sea una confrontacién entre organizaciones politicas entre si, sino la 

confrontacién de sus propuestas politicas con las distintas clases sociales, pues del apoyo 

real de éstas dependeré la titularidad del poder politico, no su ejercicio. Dentro de esta 

nueva relacién politica, Jas distintas propuestas de sistema y rumbo (socialismo, 

capitalismo, socialdemocracia, |iberalismo, democracia cristtana, etcétera) deberan 

convencer a la mayoria de la Nacién de que su propuesta es la mejor para el pais. Pero 

no sélo eso, también se veran “vigitados" por ese pais al que conducen de modo que 

estén obligados a rendir cuentas regulares y al dictamen de la Nacién respecto a su 

permanencia en la titularidad del poder o su remoci6n. El plebiscito es una forma regulada 

de confrontacién Poder-partido politico-Nacién y merece un lugar relevante en la maxima 

fey del pais. 

La actual legisiacion mexicana es demasiado estrecha para estas nuevas relaciones 

politicas entre gobernantes y gobernados. Es necesaria una Convencién Nacional 
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Democratica de la que emane un Gobierno Provisional o de Transicion, sea mediante ta renuncia del Ejecutivo federal o mediante la via electoral. 

Convencién Nacional Democratica y Gobierno de Transicién deben desembocar en una nueva Carta Magna en cuyo marco se convoque a nuevas elecciones. EI dolor que este proceso significaré para el pais sera siempre menor al dafo que produzca una guerra 
civil. La profecia de! sureste vale para todo el pais, podemos aprender ya de lo ocurrido y hacer menos doloroso el parto del nuevo México. 

El EZLN tiene una concepcion de sistema y de rumbo para el pais. La madurez politica del EZLN, su mayoria de edad como represéntante del sentir de una parte de la Nacién, esta en que no quiere imponerle al pais esta Concepcion. El EZLN reclama lo que para si 
mismo es evidente: la mayoria de edad de México y el derecho de decidir, libre y 
democraticamente, el rumbo que habra de seguir. De esta antesala histérica saldra no 
sdlo un México mas justo y mejor, también saldra un mexicano nuevo. A esto apostamos 
la vida, a heredar a los mexicanos de pasado mariana un pais en el que no sea una 
vergitenza vivir... 

El EZLN, en un ejercicio democratico sin precedentes dentro de una organizacién armada, 
consult6 a sus Componentes sobre la firma o no de la Propuesta de acuerdos de paz del 
gobierno federal. Viendo que el tema central de democracia, libertad y fusticia para todos 
no habia sido resuelto, las bases del EZLN, indigenas en su mayoria, decidieron rechazar 
la firma de la propuesta gubernamental, 

En condiciones de cerco y presionados por distintos lugares que amenazaban con el 
exterminio si no se firmaba la paz, los zapatistas reafirmamos nuestra decision de 
conseguir una paz con justicia y dignidad y en ello empefiar la vida y la muerte. En 
nosotros encuentra, otra vez, lugar la historia de tucha digna de nuestros antepasados. El 
grito de dignidad del insurgente Vicente Guerrero, "Vivir por la Patria o Morir por la 
Libertad", vuelve a sonar en nuestras gargantas. No podemos aceptar una paz indigna. 

Nuestro camino de fuego se abrié ante la imposibilidad de ltuchar pacificamente por 
derechos elementales del ser humano. El mas valioso de ellos es el derecho a decidir, 
con libertad y democracia, la forma de gobierno, Ahora la posibilidad de transito pacifico a 
la democracia y a la libertad se enfrenta a una nueva prueba: el proceso electoral de 
agosto de 1994. Hay quienes apuestan al periodo postelectoral predicando la apatia y el 
desengafio desde la inmovilidad. Pretenden usufructuar la sangre de los cafdos en todos 
los frentes de combate, violentos y pacificos, en la ciudad y en el campo. Fundan su 
proyecto politico en el conflicto posterior a las elecciones y esperan, sin nada hacer, a que 
la desmovilizacién politica abra otra vez la gigantesca puerta de la guerra, Ellos salvaran, 
dicen, al pats, 

Otros apuestan desde ahora a que el conflicto armado se reinicie antes de las elecciones 
y la ingobernabilidad sea aprovechada por ellos para perpetuarse en el poder, Como ayer 
hicieron usurpando fa voluntad popular con el fraude electoral, hoy y mafiana, con el rio 
revuelto de una guerra civil preelectoral, pretenden alargar la agonia de una dictadura 
que, enmascarada en el partido de Estado, dura ya décadas. Algunos mas, apocalipticos 
estériles, razonan ya que la guerra es inevitable y se sientan a esperar para ver pasar el 
cadaver de su enemigo... o de su amigo. El sectario supone, erréneamente, que el solo 
accionar de Jos fusiles podraé abrir el amanecer que nuestro pueblo espera desde que la 
noche se cerrd, con las muertes de Villa y Zapata, sobre el suelo mexicano, 
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Todos estos ladrones de la esperanza suponen que detras de nuestras armas hay 

ambicién y protagonismo, que esto conducira nuestro andar en el futuro. Se equivecan. 

Detras de nuestras armas de fuego hay otras armas, las de la razon. Y a ambas las anima 

la esperanza. No dejaremos que nos la roben. 

La esperanza con gatillo tuvo su lugar en el inicio del afio, Es ahora preciso que espere. 

Es preciso que !a esperanza que anda en las grandes movilizaciones vuelva al lugar 

protagénico que le corresponde por derecho y razon. La bandera esta ahora en manos de 

los que tienen nombre y rostro, de gentes buenas y honestas que caminan rutas que no 

son la nuestra, pero cuya meta es la mismna que anhelan nuestros pasos. Nuestro saludo 

y nuestra esperanza de que lleven esa bandera adonde debe de estar. Nosotros 

estaremos esperando, de pie y con dignidad. Si esa bandera cae, nosotros sabremos 

tevantarla de nuevo... 

Que la esperanza se organice, que camine ahora en los vatles y ciludades como ayer en 

las montafias. Peleen con sus armas, no se preocupen de nosotros. Sabremos resistir 

hasta lo ultimo. Sabremos esperar... y sabremos volver si se cierran de nuevo todas las 

puertas para que la dignidad camine 

Por esto nos dirigimos a nuestros hermanos de fas organizaciones no gubernamentales, 

de las organizaciones campesinas ¢ indigenas, trabajadores del campo y de la ciudad, 

maestros y estudiantes, amas de casa y colonos, artistas e intelectuales, de los partidos 

independientes, mexicanos: 

Los llamamos a un didlogo nacional con ei tema de Democracia, Libertad y Justicia, Para 

esto lanzamos !a presente’ 

Convocatoria para la Convencién Nacional Democratica 

Nosotros, ef Ejército Zapatista de Liberacin Nacional, en lucha por lograr la democracia, 

la libertad y la justicia que nuestra patria merece, y considerando: 

Primero Que el supremo gobierno ha usurpado también la legalidad que nos heredaron 

fos héroes de la Revolucion Mexicana. 

Segundo. Que la Carta Magna que nos rige no es ya mas la voluntad popular de los 

mexicanos 

Tercero. Que la salida del usurpador de! Ejecutivo federal no basta y es necesaria una 

nueva ley para nuestra patria nueva, la que habra de nacer de las luchas de todos los 

mexicanos honestos. 

Cuarto Que son necesarias todas las formas de lucha para lograr el transito a la 

democracia en México 

Llamamos a la realizacién de una Convencion Democratica, nacional, soberana y 

revolucionaria, de la que resulten fas propuestas de un gobierno de transicion y una nueva 

ley nacional, una nueva Constitucién que garantice ef cumplimiento legal de la voluntad 

popular. 
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El objetivo fundamental de la Convencién Nacional Democratica es organizar la expresion 
civil y la defensa de la voluntad popular, 

La soberana convencién revolucionaria sera nacional en tanto su composicién y 
representacién debera incluir a todos los estados de la Federacién, plural en et sentido en 
que las fuerzas patriotas podrén estar representadas, y democratica en la toma de 
decisiones, recurriendo a la consulta nacional. 

La convencién estara presidida, libre y voluntariamente, por civiles, personalidades 
publicas de reconacido prestigio, sin importar su fifiacion politica, raza, credo religioso, 
sexo 0 edad. 

La convencién se formara a través de comités locales, regionales y estatales en ejidos, 
colonias, escuelas y fabricas por civiles. Estos comités de la convencién se encargaran de 
recabar las propuestas populares para la nueva ley constitucional y las demandas a 
cumplir por el nuevo gobierno que emane de ésta. 

La convencién debe exigir ta realizacién de elecciones tibres y democraticas y luchar, sin 
descanso, por el respeto a ta voluntad popular. 

El Ejército Zapatista de Liberacién Nacional reconocera a la Convencién Democratica 
Nacional como representante auténtico de los intereses del pueblo de México en su 
transito a la democracia. 

El Ejército Zapatista de Liberacién Nacional se encuentra ya en todo el territorio nacional y 
esté ya en posibilidad de ofrecerse al pueblo de México como Ejército garante del 
cumplimiento de la voluntad popular, 

Para la primera reunién de la Convencién Nacional Democratica, el EZLN oftece como 
sede un poblado zapatista y todos los recursos con que cuenta. 

La fecha y jugar de la primera sesion de la Convencion Nacional Democratica seré dada a 
conocer en su oportunidad. 

Ml 
Hermanos mexicanos: 

Nuestra lucha continta., Sigue ondeando la bandera zapatista en las montahas del 
Sureste mexicano y hoy decimos: jNo nos rendiremos! 

De cara a ia montafia hablamos con nuestros muertos para que en su palabra viniera el 
buen camino por el que debe andar nuestro rostro amordazado. 

Sonaron los tambores y en la voz de la tierra habl6é nuestro dolor y nuestra historia hablé 
nuestro dolor y nuestra historia hablo. 

"Para todos todo" dicen nuestros muertos. Mientras no sea asi, no habra nada para 
nosotros. 
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Hablen la palabra de los otros mexicanos, encuentren del corazén el cido de aquellos por 

fos que fuchamos. Invitenlos a caminar los pasos dignos de los que no tienen rostro. 

Llamen a todos a resistir que nadie reciba nada de los que mandan mandando. Hagan del 

no yenderse una bandera comlin para los mas. Pidan que no solo llegue palabra de 

aliento para nuestro dolor. Pidan que lo compartan, pidan que con ustedes resistan, que 

rechacen todas las limosnas que del poderoso vienen. Que las gentes buenas todas de 

estas fierras organicen hoy la dignidad que tesiste y no se vende, que mafiana esa 

dignidad se organice para exigir que la palabra que anda en ef corazén de los 

mayoritarios tenga verdad y saludo de los que gobiernan, que se imponga e! buen camino 

de que el que mande, mande obedeciendo. 

iNo se rindan! jResistan! No faiten al honor de la palabra verdadera. Con dignidad 

resistan en las tierras de los hombres y mujeres verdaderos, que !as montafias cobijen el 

dolor de fos hombres de maiz. jNo se rindan! jResistan! jNo se vendan! jResistan! 

Asi hablo su palabra del corazon de nuestros muertos de siempre. Vimos nosotros que es 

buena su palabra de nuestros muertos, vimos que hay verdad y dignidad en su consejo. 

Por eso ilamamos a todos nuestros hermanos indigenas mexicanos a que resistan con 

nosotros Llamamos a los campesinos todos a que resistan con nosotros, a fos obreros, a 

los empleados, a los colons, a las amas de casa, a los estudiantes, a los maestros, a los 

que hacen del pensamiento y la palabra su vida. A todos los que dignidad y verglienza 

tengan, a todos llamamos a que con nosotros resistan, pues quiere ef mal gobierno que 

no haya democracia en nuestros suelos. Nada aceptaremos que venga del corazon 

podrido del mal gobierno, ni una moneda sola ni un medicamento ni una piedra ni un 

grano de alimento ni una migaja de las timosnas que ofrece a cambio de nuestro digno 

caminar. 

No recibiremos nada del supremo gobierno. Aunque aumenten nuestro dolor y nuestra 

pena; aunque la muerte siga con nosotros en mesa, tierra y lecho; aunque veamos que 

otros se venden a la mano que los oprime; aunque todo duela; aunque fa pena llore hasta 

en las piedras No aceptaremos nada. Resistiremos. No recibiremos nada del gobierno. 

Resistiremos hasta que el que mande, mande obedeciendo. 

Hermanos: No se vendan. Resistan con nosotros. No se rindan. Resistan con nosotros. 

Repitan con nosotros, hermanos, la palabra de "jNo nos rendimos! jResistimas!" Que se 

escuche no solo en las montarias del Sureste mexicano, que se escuche en el norte y en 

las peninsulas, que en ambas cosias se escuche, que en el centro se oiga, que en valles 

y montafias se vuelva grito, que resuene en la ciudad y en el campo. Unan su voz 

hermanos, griten con nosotros, hagan suya nuestra voz: 

jNo nos rendimos! iResistimos! 

Que 1a dignidad rompa el cerco con el que las manos sucias del mal gobierno nos 

asfixian, Todos estamos cercados, no dejan que la democracia, la libertad y la justicia 

entren a tierras mexicanas. Hermanos: todos estamos cercados, jNo nos rindamos! 

iResistamos! jSeamos dignos! jNo nos vendamosj 

eDe qué le serviran al poderoso sus riquezas si no puede comprar lo mas valioso en 

estas lierras? {Si la dignidad de los mexicanos todos no tiene precio, para qué el poder 

dei poderoso? 
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jLa dignidad no se rinde! 
jLa dignidad resiste! 
jDemocracia! 
jLibertadt 
jJusticial 

Desde las montarias del Sureste mexicano. 

Comité Clandestino Revolucionario Indigena-Comandancia General del Ejército Zapatista 
de Liberacién Nacional 

México. Junio de 1994, 
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