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INTRODUCCION 

Para realizar el trabajo de Tesina, inicialmente hubo interés de 

hacer un an4lisis sobre la guerra de Chiapas del primero de enero 

de 1994 y su impacto sobre la sociedad mexicana, sin embargo, 

comprendi que para poder entenderla mejor era imprescindible 

hacer una reflexién sobre las rafces del levantamiento armado, 

fundamentalmente de 1974 a 1993, esto me obligé a replantear la 

investigacién y realizarla sobre los siguientes ejes: en primer 

lugar, hacer un diagnéstico socioeconémico de! estado de 

Chiapas, pues indudablemente que detras de la sublevacién 

existe una gran desigualdad en la distribucién de la riqueza y de 

los medios de produccién, esto aunado a la violencia 

gubernamental y la falta de democracia para proteger los 

intereses de unos cuantos; en segundo lugar, la indagacién 

histérica de las formas de respuesta y organizacién indigena y 

campesina para hacer frente a esa situacién y en tercer lugar, se 

trata de mostrar los antecedentes inmediatos que dan lugar a fa 

opcién de la lucha armada. 

El método utilizado nos permitié tener una visién general de fa 

problematica agraria de Chiapas, de su situaci6n economica y 

politica y de las contradicciones sociales que de ella se 

desprenden. Lo que nos fue dando el hilo conductor para entender 

diferentes aspectos: sobre el proceso histérico de consolidacion 

de la propiedad privada; de los efectos de la crisis agraria sobre 

la sociedad chiapaneca; del crecimiento econémico; de !a 

exclusion, sometimiento y explotacién del grueso de la poblacién; 

de la formacién de las organizaciones sociales; dei papel del 

Estado mexicano en torno a la situacién imperante en ta entidad y 

de la gestacién del movimiento armado, ante la falta de opciones 

para resolver la situacion de hambre, miseria e injusticla que 

padece la poblacion.



La pretensién de este trabajo no consiste en "descubrir el hilo 

negro" de Jos acontecimientos en Chiapas, mas bien se trata de 

realizar una explicacién de los hechos desde el enfoque 

sociolégico, puesto que nada de Io ocurrido en esta entidad se 

puede explicar en forma aisiada, estatica e imparcial, por 

constituir un proceso en ef que se encuentran entrelazados claros 

intereses econdmicos, politicos y sociales de las clases 

dominantes, que han tejido un poder considerable por mas de 

quinientos afios, solapado por el Estado mexicano, sobre los 

auténticos duefos de la tierra y sus recursos naturales, fos 

indigenas, ahora convertidos en ejidatarios, comuneros, pequefios 

propietarios y avecindados, en su inmensa mayoria sometidos a la 

pobreza, el hambre, el racismo, la explotacién, ia opresién y la 

represion. 

De ahi que fos objetivos sean: 

4. Encontrar las causas socioeconémicas y 

agrarias que originaron Ja insurreecidn 

armada en el norte de Chiapas. 

2. Indagar las formas de organizaci6n y fucha 

que desarrollaron los indigenas y 

campesinos, durante el lapso comprendido de 

1970 a los primeros afios de los noventa.



En consecuencia se da inicio al primer capitulo con una imagen 

de la situacién socioecondémica que prevaiece en el estado de 

Chiapas, sobre todo a finales de 1980 y principios de 1990, antes 

que nada con el interés de desentrafiar algunos de los multiples 

aspectos escondmicos y sociales que han mantenido y 

profundizado la miseria imperante en esta parte del territorio 

nacional, explicando diferentes aspectos como: poblacién, 

educacién, vivienda, servicios, salud, producci6n, entre otros. 

En el segundo capitulo, encontramos un esbozo de la estructura 

de la tenencia de la tierra en Chiapas; asi como de! papel que ha 

venido desempeftando Ja reforma agraria en la concentracién y 

centralizacion de las mejores tierras en pocas manos; del empuje, 

inducido por el] Estado, de grandes contingentes de indigenas y 

campesinos a la colonizacién de la Selva para solucionar la 

presién sobre Ja tenencia de la tierra, sin tocar a fondo, con este 

proceso de reparto agrario, los intereses econdmicos y politicos 

de los finqueros; por ultimo, ia politica agricola instrumentada y 

aplicada por el Estado y sus efectos en la fucha agraria y la 

polarizacién social. 

En el tercer capitulo, se busca dar una explicacién a las 

diferentes etapas de organizacién y lucha por las que atraviesan 

los nuevos pobladores de la selva; la actitud del gobierno federal 

y estatal, ante la incontenible oleada del movimiento campesino; 

las repercusiones economicas y politicas de la crisis agraria de 

finales de los ochenta sobre ja poblacién chiapaneca y por ultimo, 

los motivos que dan lugar a la formacién y consolidacion de la 

opcién armada en la entidad. 

ut



Dado que en el estado de Chiapas encontramos toda una serie de 

cuestiones éticas, religiosas, culturales, de autonomia, etc., y que 

su estudio requiere de mas tiempo y espacio, decid! finalmente 

tocar en lo fundamental dos aspectos de ese mosaico de 

situaciones: siendo por una lado, en forma general la situacion 

socioeconémica y; por el otro, la cuestién agraria, incluyendo el 

aspecto politico que ello implica. No por ello dejar de considerar 

que, fos puntos que faltaron por desarrolfar, son importantes, 

pues incluso forman parte de las demandas de} Ejército Zapatista 

de Liberacién Nacional (EZLN) y que lo Illevaron a levantarse en 

armas en 1994. 

En relacién a la informacién socioeconémica, hasta donde 

conozco todavia no hay un estudio completo al respecto, por lo 

que me vi en ta necesidad de utilizar las estadisticas 

proporcionadas por diferentes instituciones como: El Consejo 

Nacional de Poblacién (CONAPO) y el Instituto Nacional de 

Estadistica, Geografia e informatica (INEGI), incluso de la 

informacién procesada por algunos articulistas en diferentes 

periédicos y revistas. 

También hice uso de datos hemerograficos, pues en revistas y 

periédicos, de  circulacién nacional, encontramos mucha 

informacién respecto a los ultimos acontecimientos sobre el 

movimiento campesino y de la respuesta del Estado a las 

demandas, asi como notas sobre la distribucién de la tierra, de la 

situaci6n socioeconémica reciente y sobre todo de los 

antecedentes inmediatos del movimiento armado.



Finalmente, con la intenclén de ampliar los argumentos utiliceé 

algunas publicaciones (periéddicos y folletos) realizadas por 

diferentes organizaciones chiapanecas, las cuales tengo en mi 

poder desde hace algunos afios. 

Podemos encontrar muchos trabajos referentes al movimiento 

campesino de todo ei pals. Pero objetivamente son pocos los 

estudios de caso que analizan este aspecto aunado a la 

problematica de la reforma agraria. Aunque excepcionalmente en 

relaci6n a Chiapas existen diversos estudios, Ja informacién que 

nos proporcionan sigue siendo limitada y en su mayoria abarca 

algun aspecto en particular de la problematica agraria. Por tal 

situacién, se vio la necesidad de localizar diferentes fuentes para 

lograr estructurar el presente trabajo, de tal suerte que pudiera 

abarear a grandes rasgos la cuestién de la reforma agraria, la 

politica agraria, el reparto agrario, el movimiento campesino y lo 

relacionado al aspecto socioeconémico de Ia entidad. 

Para esto, se recurrié a una amplia bibliografia que abordara los 

diferentes puntos de la tematica e  hiciera sefalamientos 

historicos respecto a ia problematica agraria del estado de 

Chiapas. 

En relacién a la informacién estadistica sobre el reparto agrario, 

se utilizé basicamente el libro Reparto de tierras y politica agraria 

en Chiapas, de Marla Eugenia Reyes por estar bien 

fundamentado. 

Como puede observarse falta informacién de publicaciones 

{folletos, volantes, etc.) de las organizaciones e instituciones



(gubernamentales y no gubernamentales) locales, asi como 

entrevistas a participantes en este conflicto, sin embargo, buena 

parte de esa informacion directa se obtuvo a través de periddicos 

y revistas confiables, puesto que en estos medios se publicaron 

diversas entrevistas y documentos de fos insurgentes, de fa 

Iglesia o de otras organizaciones independientes, también di mi 

propia interpretacién sobre algunos acontecimientos dado que en 

ocasiones visité parte de la zona del conflicto, durante mis afios 

de militancia politica, sin saber lo que ahi se gestaba, incluso 

tiempo después presencié fa formacién de la Convencién 

Nacional Democraética (CND) en Chiapas y otros eventos 

relacionados con la insurgencia zapatista. Todo esto me permitio 

comprender las causas de] conflicto con mayor objetividad. 

La terminacién de este trabajo estaba programado para junio de 

41997, debido a que Ja busqueda del material fue complicada, 

sobre todo porque gran parte de ésta se fue presentando en 

periodos recientes en forma dispersa, por Jo que su organizacion 

y procesamiento se llevé mas tiempo del calculado, pero también 

influyé cierta inexperiencia en la investigacién rigurosa. No 

obstante, este primer intento me dejo con la inquietud de 

continuar indagando sobre el tema. 

vi



ahora en inmensos pastizales y en perjuicio de la preduccién de 

granos bdsicos, motivo también de la expulsion de grandes 

contingentes indigenas de sus tierras por los ganaderos. 
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CAPITULO | 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 

En Chiapas, al igual que en otros lugares del pats, se manifiesta 

una escasa modernizacion de produccién capitalista, es decir, 

existen formas de produccién atrasadas: por un lado, la fincea 

aunque esta ligada a Ja agricultura de exportacién, se basa en et 

uso de tecnologia rudimentaria y sobre todo la utilizacién y 

explotacién de la mano de obra indigena y, por el otro, la 

existencia de una economia familiar -aunque vende una minima 

parte de su produccién agricola o artesanal- esta basada 

principalmente en el autoconsumo (maiz, frijol, hortalizas, 

animales de corral, artesanias y otros), que ademas 

temporatmente se contrata como fuerza de trabajo asalariada en 

las fincas agroexportadoras de café, ganado y platano. Aunque 

predomina ta actividad agricola, Chiapas ha adquirido un papel 

relevante en la economia nacional e internacional debido a sus 

recursos naturales. No obstante, la gran masa de sus pobladores 

esta en la miseria. 

Las estadisticas del panorama socioeconémico con que se cuenta, 

han sido realizadas por diversas instituciones oficiales y son muy 

limitadas. Aun asi, el gobierno a través de sus instituciones, como 

el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e informatica 

(INEGI), el Consejo Nacional de Poblacié6n (CONAPO), Instituto 

Nacional Indigenista (INI) y otras fuentes, proporciona datos que 

ubican a Chiapas en el primer lugar de pobreza y marginacién.



"Paradéjicamente, es uno de los estados de la Republica de 

ad 
donde se extrae mayor riqueza para beneficio de la nacién". 

Diversos estudios, oficiales y no oficiales, dan cuenta de que 

después de Oaxaca, Chiapas es el estado mas pobre del pafs. En 

Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Chiapas se concentran los indices 

mas altos de pobreza. 

En la entidad chiapaneca, encontramos que el 45 por ciento del 

producto interno bruto estatal esta concentrado en la actividad 

agropecuaria y minera, adn cuando estos sectores son relevantes 

dentro de la economia regional no se observa un avance hacia fa 

gran masa de indigenas pues sélo una minoria goza de esos 

beneficios. En lo que se refiere a ta actividad agropecuaria, esta 

se caracteriza por su escaso crecimiento y modernizacién y por la 

baja diversificacion geografica de sus multiples cultivos, siendo 

las hidroeléctricas, la extraccién de petréleo y gas tas principales 

industrias de Chiapas. 

Chiapas es una regién estratégica por su ubicacién geografica, ya 

que es la puerta de entrada y salida de Centroamérica, se 

encuentra al sureste del pais (ver mapa 1): colinda al norte con 

Tabasco y al sur con el Océano Pacifico, al oeste con e! Golfo de 

Tehuantepec y los estados de Oaxaca, Veracruz y al este con 

Guatemala; tiene (casi cuatro veces e] tamafio de EI Salvador) 

una superficie aproximada de 73 mil 884 kilometros cuadrados y 

ocupa el octavo lugar del territorio nacional, por su extensién, es 

decir, ef 3.8 por ciento de la superficie total del pais. La entidad 

1 Diaz Mercado, Mario, “Chiapas abre el arca de pandora: autoritarismo e intolerancia’, El 

Financiero, 31 de enero de 1994, Seccién Cultural, p. 94.



esta formada por 16,422 localidades, incorporadas a 111 

municipios, siendo 16,302 rurales y 120 urbanas’ (99 por ciento 

son rurales y 1 por ciento urbanas). Las urbanas se concentran 

basicamente en nueve pequehas ciudades: San Cristobal de las 

Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Comitan, Tonala, 

Arriaga, Chiapa de Corzo y Villa Flores. 

? Secretaria de Programacion y Presupuesto de! gobierno del Estado de Chiapas, “Los 

municipios en cifras 1993”, edit. Gobiemo dei Estado de Chiapas, Mexico, 1993, p. 2.
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El estado cuenta con nueve regiones econdémicas (ver mapa 2): 

La Frailesca, en la parte media del estado, tiene clima calido, se 

produce maiz y ganado y cuenta con la reserva ecolégica de "E! 

Triunfo". 

Centro, comprende Tuxtla Gutiérrez y los municipios de Chiapa 

de Corzo, Ocozocuautla, Berriozabal, entre otros, aqui se 

encuentran las presas hidroeléctricas la Angostura, Chicoasén y 

Malpaso. También se produce ganado vacuno y maiz. 

Norte, comprende la regién petroquimica de Reforma, colinda con 

Tabasco. Abarca los municipios de habla zoque y el de Simojovel; 

produce principalmente platano, cacao y ganado vacuno; ademas 

en Simojovel se encuentran las presas hidroeléctricas, Peftitas e 

Itzacantun. 

Sierra, constituida por los municipios de Amatenango, La 

Frontera, La Grandeza, Siiltepec y cuatro mas; produce 

fundamentalmente café y algunos productos horticolas. 

Soconusco, esta formada por los municipios que colindan con 

Guatemala, 16 en total; produce café, platano, melén, palma 

africana, azucar, soya, etc. Aqui se localiza Puerto Madero, lugar 

donde se embarca ja mayor parte de los productos de exportacién. 

Istmo - Costa, abarca desde Mazatepec hasta Arriaga, los cuales 

se dedican en lo esencial a fa pesca y en parte también se 

produce ganado vacuno, melon, sandia y mango.



La zona donde se inicié el conflicto armado cuenta con las otras 

tres regiones: 

La de los Altos (Altamirano, San Cristobal), zona montahosa con 

una superficie de 25,000 kilémetros cuadrados, las actividades 

principales son las artesanias, la cria de ganado bovino, 

horticultura, fruticultura, venta de carbén etc. Aqui la poblacién 

se encuentra con mayores margenes de miseria. 

La Selva (ubicada en la frontera con Guatemala) cuenta con 

45.000 kilémetros cuadrados y en ella se encuentra la Selva 

Lacandona y Jos municipios de Ocosingo, Palenque, Salto del 

Agua, etc., (aproximadamente hace 24 afios estaba deshabitada) 

existen ocho yacimientos petroliferos y ahi se localizan tos 

lugares mas turisticos: Palenque, Aguazul, Ruinas de Tonina. 

La region Fronteriza: localizada al oriente comprende los 

municipios de Las Margaritas, Comitan, La Trinitaria hasta la 

frontera Comalapa; con una extensién de 658 Kilémetros, ocupa el 

57.8 por ciento de la frontera con Guatemala; produce frijol, 

ganado vacuno, melén, sandia, etc. 

A lo largo y ancho del pais el Instituto Nacional tndigenista (INS) 

tiene registradas 57 lenguas, nueve de éstas se hablan en 

Chiapas (ver mapa 3), pero la mayorfa de los indigenas estan en 

las tres regiones arriba sefialadas. "En este estado hay nueve 

comunidades indigenas descendientes de los milenarios mayas, 

pero cada uno se diferencia por tener su propia lengua, religion y 

cultura; de éstas cinco se encuentran establecidas en México y
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Guatemala, siendo las siguientes: los chujes, jacaltecos, mames, 

mochos y lacandones, el resto esta en nuestro pats: los tzeltales, 

tzotziles, tojolabales y zoques, de esos grupos el tzeltal es el mas 

numeroso”.® 

Segun las estadisticas, después de Oaxaca, en Chiapas se 

encuentra el mayor numero de habitantes de habla indigena de! 

pais, tan sélo en 1990 se registraron 1,129.826 * es decir el 26.3 

por ciento de la poblacién total del estado "En particular en los 

municipios tomados por ef Ejército Zapatista de Liberacién 

Nacional (EZLN), el 31.3 por ciento de quienes en Ococingo 

hablan ta lengua indigena no habla espafiol; en las Margaritas el 

porcentaje es de 23.5 por ciento, en San Cristobal 20.3 por clento 

y en Altamirano sélo 0.9 por ciento "*. 

Para explicar las causas que dieron origen al conflicto armado, 

asi como el poner en claro quienes son los principales actores de 

este conflicto, se inicia con el andlisis de los principales 

indicadores socioeconémicos, para pasar después a analizar el 

problema de la tenencia de la tierra pues es ahi donde se 

encuentran entremezclados tos principales ingredientes del caldo 

de cultivo que dio pie al conflicto armado de 1994. 

3 Acosta, Carlos, "Chiapas: un médico por cada 15.000 habitantes...”, Proceso, México, 6 de 

enero de 1994, no. 897, p. 45. 

4 Instituto Nacional Indigenista. “Indicadores socioecondmicos de los Pueblos Indigenas de 

México”, 1993. 

5 Orozco, Marco A.., Sintesis de Chiapas, Ed. EDYSIS, México, 1994, p. 72.



1.1 POBLACION 

Con frecuencia tas versiones oficiales tratan de maquillar la 

situacién imperante del pals, presentando un "México imaginario" 

aunque ocultan la profundidad de la situacién social. Pero a pesar 

de esto, dichas cifras proyectan en buena medida las condiciones 

materiales y sociales de vida de la poblacién, como es el caso del 

estado de Chiapas. 

De acuerdo con datos del INEGI de 1990, Chiapas tiene 3.88 por 

ciento del total de la poblacién nacional. Para ese afio contaba 

con 3'210,436 habitantes, de ellos, 50.02 por ciento, 1°605,723, 

son mujeres y el 49.98 por ciento, 1'604,713 son hombres. De 

este total sélo 40.4 por ciento reside en iocalidades urbanas, el 

resto en rurales; con aproximadamente 1°129,826° indigenas y la 

mayoria de Ja poblacién se encuentra concentrada en 58 de los 

111 municipios. De ese total el 55 por ciento tiene menos de 19 

afios. 

Los municipios en donde se iniciéd e} conflicto armado, cuentan 

con la siguiente poblacién: San Cristébal de las Casas, con 

89,333 habitantes; Altamirano, 18,909; Ocosingo, 121,012; y las 

Margaritas con 86,586. En total la zona a donde se extiende el 

conflicto tiene 431,227 habitantes; la Selva 537,697 y la regién 

fronteriza 397,712. 

"Las regiones mas densamente pobladas son las del Soconusco y 

Los Altos con 106 y 101 habitantes por kilémetro cuadrado 

respectivamente. 

* Instituto Nacional Indigenista. Op. cit 
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Los municipios mas habitados son Tuxtla Gutiérrez, Chamula, 

Tuxtla Chico y Tzmol, con mas de 300 habitantes por kitémetro 

aT 
cuadrado”’. 

Chiapas ocupa el octavo Jugar en poblacién a nivel nacional y 

tiene una tasa de crecimiento del 4.5 por ciento anual, mas del 

doble de la tasa nacional que es del 2.02 por ciento®, pero tiene 

un alto indice de dispersion territorial de los habitantes, pues 

66.56 por ciento se encuentra en pueblos de aproximadamente 2 

mil habitantes 0 menos. 

El desmesurado crecimiento poblacional ha contribuido al fuerte 

deterioro de la economia familiar en cuestiones de: educacién, 

vivienda, salud, alimentacién, salario, empfeo, tierra, servicios, 

justicia, etc., que los gobiernos estatal y federal no atendieron 

oportunamente dado el poco interés por planificar y solucionar tal 

situacién. 

1.2 EDUCACION 

La poblacién chiapaneca ademas de ser la mas pobre del pais, 

tiene el indice mas alto de analfabetismo: atin existen habitantes 

de 15 afios y mas que no saben leer y escribir, segdn el INEGI en 

1993, el 30 por ciento (533, 998 analfabetas); en cambio el 71.3 

7 Qrozco, Marco A. op. cit p. 71. 
* Secretaria de Programacién y Presupuesto del gobierno dei Estado de Chiapas, op. cit. 

p. 143. 
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por ciento de la poblacién de 6 a 14 afios asisten a la escuela (de 

una poblacién de 830,311 saben leer y escribir 609,328). Al 

respecto el Consejo Nacional de Poblacién colocé a Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz en los primeros cinco 

lugares de las 32 entidades federales del pais con alto indice de 

analfabetismo. "Chiapas triplica el promedio nacional de 

analfabetismo para (la) poblacién mayor de 15 afios (30.12 contra 

12.44) y duplica el indice nacional del grupo de esa edad que no 

terminé la primaria (62.08 contra 29.31). El analfabetismo es 

mayor en mujeres (37.5 por ciento) que en hombres (22.4 por 

ciento)".® 

En las comunidades indigenas de Los Altos la poblacién adulta 

registra los mayores Indices de analfabetismo, 43,58 por ciento. 

En especial, los municipios zapatistas, a excepcién de San 

Cristébal, son de los mas altos en ese rubro: poco mas de la 

mitad de los habitantes de Altamirano mayores de 15 afios de 

edad, no saben leer ni escribir, lo mismo que 48 de cada cien de 

Las Margaritas y casi 4 por ciento de quienes viven en Ocosingo. 

En la Selva, uno de cada cuatro habitantes no sabe leer ni 

escribir; lo anterior se puede ilustrar como sigue en Aitamirano, e] 

83.31 por ciento de mayores de 15 afios, no concluyé la primaria; 

Las Margaritas, el 83.27 por clento de ese grupo de edad no pudo 

terminar la primaria; Ocosingo, el 78.29 por ciento no pudo 

terminar la primaria; y en San Cristobal de las Casas, el 24.9 por 

ciento de la poblacién mayor de 15 afios es analfabeta; 44.79 por 

ciento de ese grupo de edad no terminé la educacién basica. 

® Espacio Civil por La Paz. (ESPAZ) “Chiapas en cifras...", en Militarizacién y violencia en 

Chiapas, SIPRO, México, 1996, p. 88. 
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Como puede apreciarse los indigenas de Chiapas no solamente 

tienen severas carencias econémicas, también se enfrentan a fa 

politica educativa del Estado y de los grupos de poder locales, 

quienes prefieren tener a los grupos indigenas sumidos en la 

ignorancia, pues ello implica mantenerlos sometidos ¢ indefensos. 

Ese hecho deja ver lo contradictorio de las afirmaciones oficiales 

sobre la impostergable necesidad de elevar la competitividad y la 

productividad ante el Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que se 

siguen manteniendo intactas Ja estructura del poder, la opresion y 

la miseria en las poblaciones, lo que provoca un fuerte atraso 

cultural y econdémico que agudiza la desigualdad social. Aspectos 

que se han traducido en una politica racista cuyo objetivo es 

justificar la “superioridad” del mestizo y ocultar la profunda 

desigualdad social impuesta en Chiapas. 

1.3 VIVIENDA Y¥ SERVICIOS 

La vivienda y el material usado en su construccién son un 

indicador mas de la pobreza en Chiapas. De las viviendas 

tegistradas por ef censo del INEGI en 1990 en el pais, 19.4 por 

ciento sélo tenia un cuarto, e! 38.5 por ciento dos, y 40.6 por 

ciento tres y mas (esto se desprende de un total de 596,696 

viviendas registradas, con un total de 3,143,169 habitantes). El 

hacinamiento es una situacién que ocurre en el pais, pero es mas 

pronunciado en Chiapas, pues observamos que mientras en el 

territorio nacional el porcentaje es del 57.09, en esa entidad es 
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del 74.04 por ciento de familias que habitan en viviendas de uno y 

dos cuartos con mas de cinco integrantes. 

Respecto a las paredes, predomina el tabique, ladrillo o block, 

piedra o cemento, que representa el 37.1 por ciento, en segundo 

lugar fa madera, con 25.3 por ciento; en ies pisos se aprecian 

otras condiciones: por lo menos en el 73 por ciento de los 

municipios que integran fa entidad, mas de la mitad de las casas 

tienen pisos de tierra, sin ningun recubrimiento. Grave es el caso 

de los municipios tomados por el Ejército Zapatista, por ejemplo 

en Altamirano esta en estas condiciones pues el 80 por ciento de 

los pisos son de tierra, sin ningun recubrimiento; en Las 

Margaritas, el 77.2 por ciento; en Ocosingo, 74.6 por ciento, y en 

San Cristébal, sélo el 33.1 por ciento. 

De manera paradéjica Chiapas aporta el 30 por ciento de agua 

potable para todo el pais y el 55 por ciento de fa energia 

eléctrica, sin embargo, en los municipios de Altamirano, Ococingo 

y Las Margaritas aproximadamente 70 por ciento de las 

comunidades carece de agua entubada y mas del 65 por ciento de 

servicio eléctrico. "La entidad lleva el primer lugar en todas las 

carencias; Guerrero es el que tiene mas viviendas sin agua 

entubada (43.1 por ciento contra 41.6 por ciento de Chiapas); 

Oaxaca es la entidad con mas viviendas sin drenaje (70 por ciento 

contra 58.8 por ciento); pero es Chiapas el estado con mas 

viviendas, una de cada tres, sin energia eléctrica y, mas del 30 

por ciento carecia de ella en 1990".” 

' Acosta, Carlos, op, cit. p. 49. 
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CUADRO 1 

Chiapas: disponibilidad de servicios en las viviendas 

  

      
  

  

  

  

  

Chiapas* 594,025 271,313 45] 350,475 59 

Altamirano 2,928 1,883 64 2,196 75 

Las 14,309 14,015 76 13,021 91 

Margaritas 

Ocosingo 20,947 11,594 §5 7,142 34 

San 16,509 5,164 31 5,613 34.4 

Cristébat               
  

Fuente: INEGI. X1 Censo General de Poblacién y Vivienda. México 1990. 

*Se anota inicialmente el porcentaje a nivel estatal para hacer una 

comparacién porcentual de los servicios respecto a los cuatro municipios de 

la zona donde se inicié el conflicto armado. 

Como puede observarse, en e! cuadro 1, a nivel municipal hay 

grandes diferencias en la disponibilidad de servicios basicos. 

Ademas en lo referente a la energia eléctrica, sabemos que en los 

municipios sefialados aproximadamente 70 por ciento carece de 

ésta, ello demuestra la falta de atencién de los “programas 

sociales" estatal y federal a las poblaciones mas empobrecidas 

del pais. En lo referente a caminos pavimentados, encontramos 

que hasta antes de 1994 sdlo el 64 por ciento de las 112 
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cabeceras municipales contaban con caminos pavimentados y 75 

por ciento de sus 17 mil tocalidades ni siquiera tenian caminos. 

1.4 SALUD Y ALIMENTACION 

Los resultados del modelo neoliberal han agudizado el deterioro 

de las condiciones de vida de la poblacién en general, pero en los 

pueblos indigenas, provoca un aumento constante del hambre, la 

enfermedad y la muerte. Al respecto, en enero de 1994 decia el 

subcomandante Marcos que: "En Chiapas mueren 15,000 Indios al 

afio de enfermedades curables. Es una cifra semejante a la que 

producia la guerra en El Salvador. Si un campesino con célera 

llega a un hospital del campo, lo echan fuera para que no se diga 

que hay célera" y en otros momentos Samuel Ruiz, obispo de San 

Cristébal de las Casas, denunciaba que en la poblacién indigena 

del pais se da el 12 por ciento de Ja mortalidad siendo en 

Chiapas, donde por enfermedades infecciosas, intestinales, 

neumonia y tuberculosis ocurre el mayor numero de muertos. Sélo 

en 1992 hubo tres mil enfermos de paludismo y en los uitimos 

meses de ese afio 7 casos de anencefalia (nifios sin cerebro) por 

desnutricién, 

Una de las razones que impide abatir la mortalidad es ta falta de 

médicos, pues en 1994 "sélo existia un médico por cada 4,500 

habitantes’", aunque otras fuentes proporcionan datos mas 

elevados, sin contar con que menos de la quinta parte de la 

"' Acosta, Carlos, op. cit, p. 45. 
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poblacién es derechohabiente de las instituciones de seguridad 

social. 

Diversas fuentes sefialan que Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los 

estados donde mds gente muere por infecciones intestinales, 

tespiratorias y desnutricién, sobre esto ultimo en "Chiapas es la 

mas alta del pafs (66.74 por ciento). Le siguen Oaxaca; (66.67 

por ciento), Guerrero (64.65 por ciento), Quintana Roo (62.12 por 

ciento), Campeche (63.12 por ciento) y Yucatan (62.48 por 

ciento)", Esto se confirma con los estudios realizados por el 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en marzo 

de 1997, en donde plantea que en México hay mas de dos 

millones de nifios menores de 5 afios que tienen algun grado de 

desnutricién, siendo los estades de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 

por los altos grados de miseria en que viven, los que presentan 

los mds elevados Indices de desnutricién severa. 

“En Chiapas el consumo de carne es casi nulo entre los 

indigenas, et 90 por ciento no [a consume a pesar de que Chiapas 

aporta el 25 por ciento de la carne que se produce en el pais. El 

80 por ciento de las familias no alcanza a producir maiz y frijol 

para su autoconsumo. El propio gobierno estatal reconoce que 

mds de 80 municipios -mas ‘de un millén de personas- padecen 

desnutricién con una dieta compuesta por maiz, frijol y chile".* 

Las pésimas condiciones de vida de los habitantes de Chiapas, en 

concreto de la zona del conflicto, la situacién de la vivienda, la 

" Ponce, Roberto, “Ofelia Medina, pide mayor voluntad...”, Proceso, México, 10 de enero de 

1994, no. 897, p. 75. 
3 Matries, Francis, “Chiapas antes y después", El Financiero, México, 24 de enero de 1994, 

p.3. 
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contaminacién fecal de! medio; el que la gran cantidad de 

habitantes carezca de agua entubada, Jes falte drenaje y el 

hacinamiento, explican bien la parasitosis, la desnutricion y otras 

enfermedades que afectan la salud, y que son consecuencia de la 

pobreza y la carencia de infraestructura basica, que restringen la 

posibilidad de una calidad de vida aceptable, an en zonas que 

cuentan con apreciables recursos productivos y de otra indole, 

pero concentrados en unas cuantas manos. 

1.5 EMPLEO, SALARIO E INDUSTRIA 

En Chiapas existe un fuerte atraso socioeconémico, debido a que 

han prevalecido practicas atrasadas en !a produccién, con una 

incipiente industria, dicha situaci6n repercute de forma negativa 

en el empleo y ef salario. Aunque las estadisticas oficiales, 

reflejan los niveles de miseria prevalecientes en las clases 

trabajadoras, la entidad no cuenta con una base industrial y 

comercial sélida y moderna, consecuencia también del poco 

apoyo proporcionado por fas instituciones gubernamentales para 

su desarrollo. “Esta exclusién se profundizara con el Tratado de 

Libre Comercio (TLC), en la medida que la produccién 

agropecuaria de Chiapas y de todo el pats tendra que enfrentarse 

en el mercado libre, en condiciones desiguales e inequitativas, a 

la produccion moderna y de alta productividad de Estados Unidos 

y Canad&, en un momento en que el mercado y los precios 
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mundiales de los productos tropicales se encuentran en franco 

declive".™ 

Los datos oficiales muestran en cierta forma los indices de 

empleo: el 58.3 por ciento de la poblaci6n ocupada se localiza en 

el sector primario; mientras en el secundario y terciario se 

encuentra el 14.1 y 27.4 por ciento, respectivamente, de la mano 

de obra empleada y de ese total tan solo el 1.12 de la PEA son 

profesionistas, como se puede observar, hay carencia en fa oferta 

de empleos en la economia formal, aproximadamente la mitad de 

los chiapanecos en edad de trabajar lo hacen en el campo para 

obtener ingresos. 

Como lo sefialan diversos estudios: "La industria manufacturera 

ocupa el quinto lugar en importancia dentro de fas actividades 

econémicas y sélo contribuye con el 6.1 por ciento del total del 

producto generado en la entidad”. 

“Segtin la encuesta industrial del INEGI, los establecimientos 

manufactureros suman 1,157 en total, hasta 1989; de los cuales 

se advierte ef predominio en el sector de alimentos, al concentrar 

49.9 por ciento dei total de las plantas industriales existentes en 

la entidad”.® EI resto de la industria, la mas grande de Chiapas, 

corresponde a Ja electricidad y el petréleo, que son empresas 

estatales. 

"4 Dradilla Cobos, Emilio, "Chiapas: atraso, explotacién y opresién". La Jornada, México, 11 de 

enero de 1994, p. 41. 
"8 Gutiérrez Arciniega, Elvia, "Alarmante rezago socioeconémico... en ef estado de Chiapas’, El 

Financiero, México, 31 de enero de 1994, p. 27. 
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Ante la falta de una industria urbana desarrollada en la entidad 

las oportunidades de empleo son escasas, por fo que las opciones 

de trabajo son mayores en el! medio rural, pero dada la magnitud 

poblacional hay una excesiva oferta de trabajo que es 

aprovechada por el patrén para incidir en los bajos salarios. 

Chiapas junto con Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz son los 

estados donde los trabajadores reciben los ingresos mas bajos 

del pafs. Y es Chiapas el que ocupa el primer lugar en salarios 

bajos. En ja entidad, en 1990, de 854,149" personas que trabajan: 

19 por ciento no recibla ingresos; 40 por ciento recibe menos de 

un salario minimo (38.8 por ciento de fa poblacién agricola recibié 

ingresos de menos de medio salario minimo); el 21.2 por ciento 

entre uno y dos salarios minimos; 8 por ciento, mas de dos y 

menos de tres salarios; 4.1 por ciento de tres a cinco salarios y 

apenas 3.6 por ciento recibe mas de cinco salarios minimos. 

Es evidente que los “salarios se establecen al margen de la 

legistacién laboral federal, y que el ingreso recibido por la 

mayorla de los trabajadores se encuentra por debajo de los 

minimos de subsistencia y la concentracién del ingreso en una 

minoria es abrumadora, ya que sdlo 1.31 por ciento de los 

chiapanecos recibe ingresos mayores a los 10 salarios minimos. 

La situacion es mas dificil por el flujo constante de inmigrantes 

centroamericanos tan empobrecidos como los mexicanos, 

expulsados de sus paises por la violencia y la miseria 0 enrolados 

por los terratenientes, que quieren encontrar en ellos fuerza de 

trabajo, aun mas barata que la mexicana".” Varios estudios 

. Conapo “XI Censo general de poblacién y vivienda, 1990", CONAPO, México, p. 333. 

* Pradilla Cobos, Emilio,. op. cit. p. 41. 
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sefalan que desde hace unos 13 afios, en la época de las 

cosechas de café y algodén llegan a Chiapas aproximadamente 

unos 30 mil trabajadores guatemaltecos, influyendo en el 

deterioro de! empleo y del salario, pues resulta esta mano de obra 

mas eficiente y barata que fa de los chiapanecos. 

1.6 RECURSOS ESTRATEGICOS 

A fines del sexenio salinista, se apresuré la integracién del 

mercado comtn de México, Canada y Estados Unidos, a través de 

la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). En aras de ta 

modernizacién, se da entrada a fos capitales tecnolégicamente 

mas avanzados def mundo, nuevos encargados de la depredacién 

sin limites de los recursos productivos y de profundizar la miseria 

de los pueblos, verdaderos duefios de esos recursos. 

Chiapas est4 al centro de fa atencién del gran capital nacional e 

internacional, pues cuenta con recursos estratégicos inmensos 

(petréleo, agua, uranio, la reserva ecolégica, etc.) de gran valor 

para la produccién industrial, es decir, favorables para la 

acumulacién de capital. De ahi que los viejos y nuevos proyectos 

modernizadores pata el campo, busquen introducir mejoras 

tecnolégicas, pero sélo en aquellos espacios donde es mas 

rentable, sin importarles en lo mas minimo las consecuencias de 

su espiritu depredador, sobre los recursos productivos y de fa 

lacerante miseria que esto acarrea a los verdaderos duefios de 

esos recursos, a los campesinos e indigenas de ese estado. 
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Los recursos productivos del estado de Chiapas son atractivos 

para el gran capital, al encontrarse en ese lugar: agricultura de 

exportacion, ganaderia, petréleo, agua y la reserva bidtica, lo que 

ubica a la entidad con un potencial econémico considerable, pero 

con una poblacién excluida de sus beneficios, la cual sufre 

negativamente las consecuencias del proyecto "“modernizador". A 

su vez por su situacion geografica Chiapas se ha convertido, 

“como la mejor puerta de entrada estratégica militar de Estados 

Unidos hacia las importantes reservas petroleras del Sureste 

mexicano”.” 

Ademas su colindancia con Guatemala ha facilitado el 

contrabando de ganado y madera, tanto a Centroamérica como a 

Estados Unidos e incluso es la entrada de fuerza de trabajo 

barata de América Central a la zona cafetalera. 

1.6.1 Petréleo 

Desde hace décadas México constituye -para el imperio 

norteamericano- una de Jas grandes reservas de petréleo en el 

continente americano, por tal motivo al ser éste uno de los 

principales productos de exportacion y de mejor cotizacién hay 

interés, por parte de la politica neoliberal, por tener oe] control 

irrestricto de esta materia prima, y el territorio que lo contiene se 

encuentra cada vez mas en poder de particulares. 

"8 Cecefia, Ana Esther y Andrés Barreda, “Chiapas y sus recursos estratégicos’, Chiapas 4, 

México, Ed. ERA, 1995, p. 59. 
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A pesar de fa gran riqueza petrolera del pais, en las regiones 

donde se extrae prevalece la miseria. Los datos indican que en 

1991-1992 México fue el quinto productor mundial de petrdleo 

crudo, (con una aportacién de! 4.9 por ciento de la produccién 

mundial) y el noveno de gas (con 1.5 por ciento), por sus 

reservas. Durante 1994 nuestro pais se ubicé en el sexto jugar en 

fa produccién de petréfeo y gas. 

Pero también, la explotacién del combustible ha traldo consigo en 

varios estados (Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Campeche y 

Chiapas) la destruccién de la Selva, ha desintegrado pueblos y 

terminado con grandes extensiones ecolégicas. “A principios de 

1995, en Chiapas existian 86 pozos petroleros, ubicados en los 

municipios de Estacién Juarez, Reforma, Ostuacan, Pichucalco y 

Ocosingo. Se produce un total de 69,888 barriles diarios. 

Anuaimente produce 25°511,000 barriles de crudo. Es decir, 21 

por ciento de la produccién de petréleo nacional es extraido de la 

regién del mesozoico Chiapas- Tabasco y 47 por ciento del total 

de la produccién nacional de gas natural proviene de la misma". 

Diversos estudios han mostrado que Chiapas junto con Tabasco y 

en particular la zona del conflicto armado, constituye una de las 

reservas mas grandes de petréleo del pais. PEMEX en Ocosingo 

mantiene en secreto la existencia de importantes yacimientos de 

petréleo, y en la selva chiapaneca, desde 1961 se hicieron 

exploraciones desde las tierras bajas de Bachaj6n, municipio de 

Chilén cruzando Jos principales caminos de fa selva, que Hegan a 

Palenque, hasta Ocosingo y unos afios antes del conflicto se 

observ6 fa instalacién de campamentos de compafilas extranjeras 

  

"8 ESPACIO CIVIL POR LA PAZ (ESPAZ) op. cit, p. 90. 
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para iniciar la explotacién del petréleo, utilizando mano de obra 

campesina, pero unicamente realizaron cientos de perforaciones 

que después fueron taponadas para mantenerlas como reservas 

estratégicas. 

Por otro lado, dichos trabajos de perforacién ocasionaron ja 

pérdida de importantes yacimientos de agua, contaminacién de 

tios y la muerte de peces, asi como la contaminacién para los 

ejidos donde pasan los rios. Situacién que  provocé 

inconformidades de los ejidatarios, que nunca fueron escuchadas 

por las autoridades competentes.” 

Por ahora, mas de fa quinta parte del petréleo producido en 

México proviene de la regién conocida como mesozoico Chiapas- 

Tabasco y de ahi procede también 47 por ciento de la produccién 

nacional! de gas natural. Tan sélo en Ocosingo, antes de conflicto, 

fueron destapados pozos con enormes cantidades del combustible 

de donde se sacé gas; ef Nazaret con una produccién de 

4'400,000 pies cubicos de gas, lo cual viene a agregarse a 

yacimientos descubiertos en los setenta: Cactus y Sitio Grande 

que producen 77,000 y 36,000 barriles diarios de petréleo 

respectivamente. A todas luces estamos ante un estado con 

enormes recursos petroferos, considerados en el mundo como Ja 

empresa mas rentable, generadora de enormes riquezas de las 

que lamentablemente, nunca se ha beneficiado la poblacion. A 

pesar de esa impresionante cantidad de petréteo, en el 60 por 

ciento de las viviendas se consume lefia o carbén, como unico 

combustible. 

*° Morales, Mardonio, "El petroleo, detras de la degradacion social y ecolégica en Chiapas", 
Proceso, México, 5 de junio de 1995, no. 970, p. 33. 
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1.6.2 Recursos hidrolégicos y energia eléctrica 

El agua es un elemento vital para la vida en la tierra, sin 

embargo, ha sido objeto del desperdicio y de la contaminacion 

excesiva, causada por el "esplendor industrial", cuyas 

consecuencias se ventilan con escasez en todo el planeta; pero 

con todo y ello se esta convirtiendo “en una nueva materia 

estratégica, es decir, en una mercancia cara que conforme sea 

mas escasa, ira quedando al alcance de unos cuantos".”* Por otro 

lado, en relacién a la capacidad de este recurso en Chiapas es 

contradictorio que s6élo el 2.96 por ciento de la superficie agricola 

tiene sistema de riego, mas del 40 por ciento de las viviendas, en 

1990, no disponia de agua entubada y 92 por ciento de las 

comunidades indigenas no contaban con ese servicio en 1982. 

“La red hidrolégica de Chiapas representa aproximadamente el 30 

por ciento del total del pafs y permite lta existencia de rios de 

considerable caudal. De la Sierra Madre bajan 17 importantes rfos 

hacia la planicie costera para desembocar en el (Océano) 

Pacifico...".” " 

Debido a sus fuertes precipitaciones pluviales durante e] afio, 

concentra una gran riqueza acuifera, formada también por 

numerosos lagos y lagunas y con los rios mas ramificados del 

pais, que constituyen el vasto sistema hidrolégico, el cual se 

divide en cuatro: Sistema Grijalva; Suchiate y Usumacinta que 

1 Cecefia, Ana Esther, op. cit, p. 69. 
22 Secretatia de Programacion y Presupuesto. op, cit. p. 2. 
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desembocan en la barra de Frontera, Tabasco, en el Golfo de 

México; y el ditimo el de Pichucalco. Los cuatro sistemas a su vez 

estan conectados con Tabasco y Guatemala. De manera 

contradictoria existen lugares de Chiapas en donde hay escasez 

del Hquido por la baja precipitacién pluvial, como es el caso del 

recodo del Soconusco. 

México ocupa el vigésimo cuarto lugar a nivel mundial en cuanto 

a la generacién de energia hidroeléctrica y el decimoséptimo en 

la generacién de electricidad. Es ademas uno de los pocos paises 

del mundo que pueden incrementar estos recursos. Aqui es 

precisamente donde Chiapas juega un papel estratégico en fa 

produccién de este energético, ya "que la selva chiapaneca es 

considerada una de esas regiones escasas del mundo, donde 

todavia pueden construirse multiples y significativas presas, en 

virtud de su rico sistema hidrolégico y orografico, asi como por su 

alto régimen de Iluvias..."” 

Desde 1969 la construccién de hidroeléctricas fue uno de los 

pilares del proceso de modernizacién de la economia chiapaneca, 

hasta la fecha se han construido cuatro plantas: Malpaso, La 

Angostura, Chicoasén y Pefiitas. “Con una capacidad de 103,491 

millones de metros ctbicos, es decir, el 42 por ciento de la que 

tienen las 13 principales presas de! pais".% Hechas sobre el rio 

Grijalba ocupan mas de cien mil hectareas de tierra de primera 

calidad agricola, que fueron propiedad de un gran numero de 

pueblos indigenas. 

* ESPAZ op. cit, p. 91. 
* CESENA, Ana Esther y Andrés Barreda. op. cit, p. 69. 
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Pero a pesar de que este sistema hidroeléctrico es el mas grande 

del pais y contribuye con el 55 por ciento de fa energia eléctrica 

del territorio nacional, ademas de que una parte de esa energia se 

exporta a Centroamérica, segun el INEGI, aproximadamente el 30 

por ciento de las viviendas del estado carecian de ella en 1990; y 

mas del 60 por ciento de Jas viviendas indigenas no cuenta con 

este energético; por si fuera poco a unos cientos de metros de las 

hidroeléctricas hay pueblos sin luz; solamente 2.96 por ciento de 

la superficie agricola tiene sistema de riego y mas del 40 por 

ciento de las viviendas carece de agua entubada. 

1.6.3, Reserva bidtica 

La Republica Mexicana, en particular la Selva Lacandona, esta 

considerada como una de las reservas biéticas mas grandes del 

mundo, esto se debe a su inealculable riqueza de la selva 

tropical, "por ello México es un pals de megadiversidad biolégica, 

lo que significa que contiene entre un 10 un 12 por ciento de toda 

la biética del mundo. Y se calcula que la flora de México asciende 

a 30 mil especies de plantas superiores (de las cuales entre 50 y 

60 por ciento son especies endémicas)"” 

En el caso de la Selva Lacandona encontramos que "cuenta aun 

con vastos recursos ecolégicos, lo que permite que en ella exista 

el 40 por ciento de las plantas registradas en el pais, el 36 por 

ciento de los mamiferos, el 34 por ciento de fos reptiles y 

anfibios, el 66 por ciento de las aves, el 20 por ciento de los 

7 Ibidem, p. 72. 
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peces de agua dulce, el 80 por ciento de Jas mariposas, la 

vegetacién de mayor aitura y las uitimas nubliselvas de México".* 

Sin embargo, dicha reserva se ha visto alterada por la politica 

agraria aplicada en el estado, mediante programas destinados a 

resolver, parcialmente, la demanda de la tierra de miles de 

campesinos sin tierra al abrir la “Frontera Agricola". Pero estas 

medidas fueron contraproducentes porque significaron un 

verdadero fracaso, ya que en lugar de beneficiar a los indigenas y 

campesinos, los talabosques y ganaderos han sido los verdaderos 

beneficiarios, siendo ellos quienes se han encargado de arrasar 

“legal” o ilegalmente la fauna y Ja flora, apropiandose ademas de 

grandes extensiones de ese territorio. 

Se pretendié explotar al maximo areas inmensas, pero sin contar 

con la investigacion y Jos conocimientos requeridos, 0 

desechandoles cuando existlan. "Lo anterior, cuando bien se 

sabla gue los ecosistemas tropicales son demasiado fragiles y 

que lo son mucho mas si tienen que soportar los efectos de los 

programas elaborados sobre bases erréneas. En paralelo los 

faraénicos planes no consideraron un esquema de infraestructura 

social y econémica para garantizar el bienestar de las 

poblaciones. Mucho menos, programas de_ investigacién 

tendientes a obtener y garantizar el buen uso de los recursos 

naturales. Por el contrario, gracias a diversas medidas de las 

agencias responsables del ‘desarrollo’ agropecuario, se llevé al 

  

% Orozco, Marco, op. cit, p. 19. 
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extremo de convertir al campesino en depredador del medio 

ambiente”.” 

A pesar de que el gobierno mexicano ha decretado como reserva 

ecolégica a 721,353 hectareas, falta por regularizar otras areas 

donde se hallan asentamientos irregulares en una superficie de 

reserva y protegida, los talabosques y ganaderos continuan 

extendiendo sus territorios sobre estas reservas, que de continuar 

con ese ritmo de depredacién la Selva Lacandona puede sufrir, 

afirman los especialistas, un ritmo de destruccién mayor y mas 

rapido que el de la Amazonia, pues a poco mas de 30 afios se ha 

devastado 70 por ciento de ella. 

1.6.4, Agricultura de exportacién y ganaderia 

Desde !a década de los cuarentas, la politica econdémica dei 

gobierno federal y estatal han basado parte de sus proyectos en 

el impulso de cultivos de exportacién, lo que provoca bajas en la 

produccién del maiz y frijot en las ultimas dos décadas. 

Aan asi el maiz conserva el primer lugar en la produccién del 

estado con 61.5 por ciento de la superficie agricola, sus 

principales centros productores son Tuxtla Gutiérrez, Comitan y 

Villa Flores, donde se cosecha mas de la mitad de esa semilla; en 

segundo lugar esta el platano, con una superficie de 18,954 

hect4areas en Tapachula, en tercer lugar el café, en Soconusco, 

Tapachula, Palenque y Motozintila; por otro lado, la cafia de 

7 Restrepo, Wvan, "Trépico himedo: fracaso det modelo", La Jornada, México, 4 de enero de 

1994, p. 6.



azucar, en Tuxtla Gutiérrez, Comitan, Tapachula y por ultimo el 

frijol dandose principalmente en la Selva, Villa Flores y San 

Cristébal de las Casas. 

Observamos que "la agricultura Chiapaneca se realiza en terrenos 

de temporal en un 96.7 por ciento. Unicamente 39,206.3 

hectéreas, corresponden a la superficie sembrada que dispone de 

riego. En cuanto a la relacién entre el valor de la produccién y la 

superficie, segiin Ja disponibilidad de agua, se observa que las 

tlerras de riego representan un 3.3 por ciento de la superficie 

total y aportaron ef 19.6 por ciento del valor total de la produccién 

agricola con 478,946.1 millones de pesos, las tlerras de temporal 

aportan ef 80.4 por ciento del valor de la produccién"™ . Pero en 

este marco de produccién agricola encontramos a dos tipos de 

productores; una gran cantidad de pequefios, que siembran para 

el autoconsumo, con herramientas de trabajo rudimentarias, por lo 

que a falta de capital su produccién es muy baja; y en un 

treducido numero de latifundistas, que concentran las mejores 

tierras de temporal y riego, con maquinaria moderna y 

conocimientos de agronomia, quienes ademas producen para e} 

mercado y exportan cultivos como café, platano, cacao y en 

algunos Jugares maiz. 

Chiapas es uno de los graneros mas importantes del pais, lo que 

le permite generar exorbitantes ganancias en beneficio de la 

burguesia agratia local y externa (nacional y extranjera), pues 

ellos ademas de acaparar grandes extensiones de Jas mejores 

tierras en la focalidad, controlan el comercio local, como ocurre 

con la produccién del café. 

28 Orozco, Marco Antonio, op, cit. p. 102. 
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La produccién del café fue fomentada, en gran medida por el 

Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Instituto Mexicano del Café 

(INMECAFE) en la década de los setentas en varios municipios de 

Chiapas, desde entonces la actividad de estas instituciones fue 

aceptada en el estado y sobre todo en las tierras bajas del 

Soconusco, en Simojovel, El Bosque, Huitiupan, Tila y Sabanilla 

en donde se encuentra la mayor parte de tierra dedicadas a ese 

cultivo, ademas, desde hace mas de cien afios se asentaron las 

fincas cafetaleras en esos municipios, esto se explica porque, en 

el siglo XIX se empez6 a colonizar por un grupo de capitalistas 

alemanes, quienes aprovecharon las condiciones climaticas y las 

grandes extensiones de tierras virgenes que proporcionaban el 

cultivo del café, de ahi que el capital extranjero, hasta la fecha, 

participa en fa produccién. 

Durante décadas, Chiapas ocup6 el primer lugar en la produccién 

de café en el pais, “en 1992, 73,742 mil productores siembran el 

aromatico en 228,264 hectareas, siendo 91 por ciento de esos 

productores duefios de cinco hectéreas o menos, en cambio 116 

propietarios concentran el 12 por ciento de la tierra cultivada, a 

su vez estos finqueros manejan la mayor parte de la 

infraestructura productiva y comercial y el crédito bancario"® 

Aunque en la economia campesina combinan el cultivo del café 

con ia cria de ganado o la siembra de otros granos, en buena 

parte sus recursos dependen de la venta del primero. Pero este 

producto es comprado en el mercado por los comerciantes, a los 

* Mota, Sergio, Chiapas 1994, Tuxtla Gutiérrez, Talleres Graficos del Estado de Chiapas. 1994, 

p. 20. 
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pequefos productores a precios sumamente bajos. Tan sélo en la 

zona del conflicto se cosecha 17.3 por ciento de ja produccién 

total del estado y de ese total se exporta el 75 por ciento. 

Pero entre 1989 y 1993 la crisis internacional del café, causada 

por ef desplome de los precios, llegé hasta el 60 por ciento, lo 

cual hizo disminuir los ingresos de los pequefios y medianos 

productores, haciendo quebrar a muchas organizaciones de café y 

el abandono de la tierra o su transferencia al pastoreo. Por 

carencia de capitales no pudieron resistir las consecuencias de la 

crisis. 

Segun diversas fuentes locales, desde la década de los 

cincuenta, el estado de Chiapas se convirtié en una de las 

entidades de mayor produccién de ganado bovino con asesorsa y 

financiamiento de bancos oficiales privados. En la Selva, Norte, 

Costa y Soconusco predomina la actividad bovina, ademas alli se 

localiza la franja finquera. Posteriormente el crecimiento en ese 

rubro para esos afios se debe a cuatro factores: a) la disminuci6n 

de la produccion del café por la caida del precio internacional, lo 

que dio lugar a la creacién de tierras de pastoreo, b) incremento 

de la demanda de carne a nivel internacional; c)- facilidades de 

asesoria y crédito a la produccién de ganado bovino y dj) ata 

creacién de certificados de inafectabilidad en el gobierno de 

Lépez Portillo (1976-1982). Pero los costos de tal crecimiento 

resultaron negativos, ya que esto implicé la destruccion constante 

e inmisericorde de la zona ecolégica de la region, dando lugar al 

vertiginoso crecimiento de grandes extensiones de agostadero. 
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Asi tenemos que “la superficie y praderas dedicadas a la 

ganaderia fue de 2'856,590 hectdreas, de las cuales 1°445,496 

son inducidas y 17411,094 son naturales”. 

“En los Ultimos afios, se da un excesivo crecimiento de la 

actividad ganadera, y a costa de la expansién sobre la frontera 

agricola y forestal. Este fenémeno se debe, en gran parte, a la 

practica de la ganaderia extensiva, ya que muy pocos ganaderos 

realizan inversiones en tecnologia agropecuaria’.” 

Aun asi, Chiapas contribuye con 25 por ciento de toda la carne 

que se produce en el pats, casi para exportacién (como Andrés 

Barreda asegura que hay actividades de contrabando de ganado 

al exterior por lo que es imposible contabilizar las cantidades 

reales de exportacién). A pesar de esto, hemos visto que el 

consumo de carne en la entidad es casi nulo y los niveles de vida 

de la poblacién son cada vez mas bajos, razon por la cual las 

comunidades indigenas han venido luchando ancestralmente en 

contra de la concentracién de tierras, en un puflado de finqueros, 

pues la tierra constituye el recurso que les permite garantizar sus 

condiciones de vida. 

En 1994 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 

Casas indica que de acuerdo a los datos oficiales, “en 1992 un 38 

por ciento de la superficie de Chiapas estaba dedicado a la 

ganaderia, con un total de 2'952,380 cabezas de ganado".” Por lo 

que se requirieron grandes extensiones de tierra, convertidas 

  

® Ihidem, p. 104. 
31 Gomez Cruz, Patricia Jovita, Christina Maria Kovic. Con un pueblo vivo en Ia tierra negada, 

México, Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, p. 53. 
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CAPITULO II 

CUESTION AGRARIA 

Después de tres siglos de haber sido una provincia de la 

Capitania General de Guatemala, Chiapas se anexa a México en 

1824. Desde entonces se forj6 una oligarquia terrateniente, 

expropiadora de fas tierras indigenas y de aquéllas que se habia 

posesionado la Iglesia, formando asi lo que mas tarde se 

conocerta como la “familia chiapaneca”, duefia de tierras y almas 

de las regiones Centro, Frailesca, Fronteriza, Altos, Norte, Selva 

Lacandona, y Soconusco, lugares donde e! Satifundio permaneci6 

sin modificaciones sustanciales, a pesar de la reforma agraria de 

los afios treinta del presente siglo. 

Hasta nuestros dias, la historia del sureste mexicano es muy 

diferente a la del resto del pais, ahi sobrevivié el pasado colonial 

y se fortalecié ei latifundio, pues el proceso de concentraci6n de 

la tierra se legaliz6é con leyes agrarias -impulsadas desde el siglo 

pasado-, al consolidarse las unidades productivas finqueras que 

motivaron el despojo de las tierras de los campesinos, 

convirtiéndolos en peones acasillados, utilizados en trabajos 

como el corte de café y la cosecha de cereales, y asf generar 

tiqueza para los nuevos duefios de Ja tierra. 

Durante el Porfiriato, la mayorfa de la poblacién indigena fue 

concentrada en fincas, como fuerza de trabajo, porque en esa 

época, de 1877-1890, fHlegaron los capitales ingleses, 
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norteamericanos, franceses, espafioles y alemanes y “gracias” a 

la politica de puertas abiertas de Diaz, el capital extranjero 

aceleré ef acaparamiento de tierras y Ja inversién en la 

produccién de café, chicle y madera, ocasionando la aparicion de 

nuevas fincas, sobre todo en el Soconusco, la Sierra Madre y 

Norte, espacios, aunque montafiosos, favorables al crecimiento de 

las fincas cafetaleras. Asi Chiapas se convirtié para ese capital 

como su finca, “su poblacién india, una colonia con una raza 

inferior, a ta cual el blanco brindaba un trato de animal de 

trabajo”.* 

Entre 1910 y 1917 se generaron cambios en el pais, respecto a la 

distribucién de la tierra y la elevacioén a rango constitucional, con 

la formacion de ejidos comunales. A pesar de esto, Chiapas fue 

ajena al reparto agrario. "Si se trata, por ejemplo de elaborar una 

historia de la Revolucién Mexicana (...) a nadie se fe ocurriria 

empezar por alll, pues los jinetes y los centauros, los héroes y los 

villanos estuvieron en otra parte; en el norte y en el centro de 

México"® Como lo muestra fa historia de esta entidad, quienes 

ganaron en dicho proceso fueron los conservadores, caciques que 

hicieron frente y dominaron a las fuerzas revolucionarias 

afianzando su base de dominio en la estructura agraria, es decir, 

ganaron los finqueros duefios de inmensas  extensiones 

territoriales, del comercio y de! monopolio de los productos 

agricolas. 

32 Gomez Cruz, Patricia, Con un pueble vivo en la tierra negada. México, Centro de Derechos 

Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, 1994. p. 8. 
* De Len Garcia, Antonio, Resistencia y Utopia, p. 15. 
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2.1 DISTRIBUCION DE LA TIERRA 

Para garantizar la concentracién y centralizacién de ta tierra en 

un reducido numero de familias, desde el siglo XIX hasta nuestros 

dias, se han emitido una serie de leyes a fin de legitimar este 

proceso. Con dichas leyes, no sélo se promovié la expropiacién 

de las tierras en manos de la Iglesia, sino también se permitié la 

expropiacién de las que pertenecian a los pueblos indigenas. Por 

lo que a principios de este siglo “un mecanismo que permitio este 

proceso fue la accién de las compafilas deslindadoras, en el 

estado fueron deslindadas alrededor de 3 millones de hectdreas, 

equivalentes al 40 por ciento de su territorio"™” por lo que “hacia 

1910 en Chiapas los propietarios rurales individuales 

representaban el 4 por ciento y los jefes de familia sin propiedad 

agricola el 96 por ciento”.® 

Aunque en fa segunda mitad del presente sigio se realizaron 

algunos repartos de tierras nacionales a ciertos grupos de 

campesinos solicitantes de ella, siempre alrededor de las grandes 

fincas, éste fue insuficiente, en cambio el gobierno chiapaneco 

desde 1921, con la Ley Agraria, empez6 a aplicar medidas 

juridicas de proteccién a la extensién maxima de la propiedad 

rural con base en el tipo de tierra, aunque después se dejaba 

abierta la posibilidad de excederse del limite, "siempre que se 

comprobara que dicha extensi6n se ocupaba con sembrad{fos de 

ul Reyes Ramos, Maria Eugenia, El reparto de tierras y ta politica agraria en Chiapas, 1914- 

1988, p. 37. 
ibidem. p. 38. 
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cafia, plantaciones de café o de platano, ganado vacuno, caballar 

o lanar".* 

La reforma agraria aplicada en Chiapas, si bien motiv6 el reparto 

de tierras, éste se dio en dos vertientes: en la primera 

encontramos que convirtié a muchos peones acasillados en 

comuneros y ejidatarios y, en la segunda, ese proceso de reparto 

se efectuéd sin afectar al latifundio, como era de esperarse, pues a 

la vez surgen nuevos productores particulares -los ilamados 

nacionaleros por haber recibido tierras de la nacién para su 

beneficio personal-, pequefios y medianos, también, con este 

reparto son beneficiadas familias terratenientes de viejo cufio, con 

lo que se consolid6 la desigual distribuci6n de la tierra. Con esta 

medida el Estado logra ejercer cierto control sobre el movimiento 

campesino al resolver, en forma parcial, la demanda de tierra en 

esta entidad. 

  

3 Ibidem, p. 54. 
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CUADRO 2 

TERRENOS NACIONALES OCUPADOS POR PARTICULARES EN 

CHIAPAS 

(ANTES DE 1934-1988) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Gobierno Nacionaleros | Sup Titulada | Nacionaleros Sup. por 

has. Titular 
has. 

Antes de 1934 0 9 171] 278-084-8754 

Lazaro 0 Q 1614] 23-298-2953 

Cardenas 

Avila 0 0 305| 39-107-6738 
Camacho 

Aleman o o 298] 49-518-0886 

Valdés 

Ruiz Cortines 6 0 402; 67-596-4544 

Lépez Mateos 1 152-3694 102} 20-706-9948 

Diaz Ordaz 0 0 56 4-206-8392 

Echeverria A. 0 0 14 1-696 

Lépez Postillo 0 0 41 678 

De ta Madrid 125 17-018-9791 2 4-338-2608 

Total 126 17-171-3485 1-522 | 486-231-1896           
Fuente. Maria Eugenia Reyes. El reparto de tierras y la politica agraria en 

Chiapas 1914-1988, p. 137. 

De acuerdo a los datos del cuadro 2, en el gobierno de Miguel de 

la Madrid Hurtado fue cuando se otorgaron mas terrenos 

nacionales a particulares siendo 17 000 hectdreas, 018 areas, 
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9791 centidreas a tan sélo 125 individuos, con titulos, ademas 

desde principios de 1900 hasta los afios de 1980 habia 4638000 

hectéreas 231 areas 1896 centidreas sin titular, en manos de 

1522 personas. 

Como se ha sefialado, se legitima este doble proceso (con arreglo 

a ciertas leyes como Ja Ley Agropecuaria del Estado), 

contradictorio en esencia, en donde finalmente se legaliza la 

concentracién de la tierra a favor del latifundio y se amplia el 

poder econémico y politico del terrateniente, al no transformar [a 

estructura agraria del estado. 

Aunque en los afios treinta se realizaron algunas afectaciones de 

tierras a latifundios, come en el Soconusco, esto no implic6 minar 

el poder politico y econémico del terrateniente, pues incluso tal 

medida fue promovida por los terratenientes, para asegurarse de 

mano de obra y "al mismo tiempo, se evitaban conflictos agrarios 

que pudieran afectar Ia produccién agricola y arrebataban 

banderas a las organizaciones".” Finalmente, esta medida fue 

excepcional, porque la politica agraria de la entidad no ha tenido 

como base el reparto y la afectacién del latifundio. 

A pesar de estos hechos, los gobiernos federal y estatal han 

insistido permanentemente en que en Chiapas no existe el 

latifundio; diversos estudios, asi como las denuncias de 

organizaciones independientes y los propios informes de algunas 

instituciones oficiales han demostrado lo contrario. Lo cierto es 

que en la entidad existen Jatifundios ganaderos y cafetaleros 

encubiertos y se da una atomizacién de la tierra, mas pronunciada 

  

* ibidem, p. 61. 
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que en otros estados del pais. Tan solo en 1960 las estadisticas 

oficiales registraron que 3 millones 290 mil hectareas de la 

superficie total eran propiedad privada, mientras que a fa social 

(ejido y comunidad) correspondian tan sélo 750 mil hectareas. El 

censo agricola, ganadero y ejidal de 1970 registr6, para el sector 

ejidal y comunal, un incremento de 95 mil a 320 mil hectareas; la 

superficie ocupada por los propietarios no registré cambios. 

La concentracion de la tierra en unas cuantas familias de 

ganaderos y cafetaleros caracteriz6 a la estructura agraria 

chiapaneca de las ditimas décadas. En estos mismos afios “tan 

solo 44 familias posefan mas de un millén de hectareas; a cada 

una de ellas le correspondian un promedio de 23 mil,"* y a 

principios de 1990 solamente 6 mil familias ganaderas contaban 

con més de 3 millones de hectareas (concentradas en pastos 

naturales y cultivados), es decir, tenlan aproximadamente !a mitad 

del territorio chiapaneco lo que representaba el 37 por ciento de 

las fincas ganaderas de todo el pais; en tanto que un poco mas de 

200,000 ejidatarios y comuneros poselan, de acuerdo a las cifras 

del INEGI, poco mas de 3 millones de hectareas. 

  

38 Gonzalez E., Juan, “Notas para comprender el origen de la rebelién zapatista",Chiapas 1 

México, Ed. ERA, 1995, p. 13. 
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CUADRO 3 

ESTRUCTURA AGRARIA DE CHIAPAS 

AL 21 de junio de 1994 

  

  

Numero Superficie % |Beneficiados 

Concedida 

has. 

Ejidal* 1,627 3-069-687] 41.5 151.731 

Comunal* 74 827-209; 11.2 33.234 

Colonias 25 92-291 1.2 1.409 

agropecuarias 

Terrenos 4,060 546-081 7.4 4.052 

nacionales 

Propiedad 32,091 1-825-692/ 24.6 32.085 

Privada ~ 

Otros** 141-049-146; 14.1 

Total del Estado 7-410-043 100 225.511         
  

* Incluye séio superficie entregada 
resoluciones presidenciales. 

materialmente, por ejecucton de 

** Incluye cuerpos de agua, zonas federales, parques nacionales, reservas 

ecolégicas, urbanos, baldios, posesiones precarias o provisionales para 

su regulacién de propiedad agraria o privada y otros. 

Fuente SRA. 1895. 
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Respecto a los datos sefialados en ef cuadro 3, puede observarse 

en las cifras que la concentracién de la propiedad privada es muy 

alta, 1°825,692 hectéreas para 32,085 individuos, aunque en el 

rubro de otros no se especifica cual es la cantidad adicional de 

tierras correspondientes a propietarios privados, puede asegurarse 

que ello incrementa de manera considerable !a cifra citada por la 

existencia de latifundios disfrazados de pequefa propiedad. 

Algunos ejemplos de terratenientes son los siguientes: “en 

Yajalon, Raul Martinez, Rodolfo Dominguez, Roberto Abarea, 

Gustavo Hernan Aguilar, Juan Limbuno, Miguel Utrilla, Cocho 

Gutiérrez y Manuel Martinez, asi como Hans Seltzer (padre del 

exgobernador del estado de Chiapas, Elmer Seltzer); en la zona 

cafiera de Venustiano Carranza y Villa de Flores, !a familia 

Pedrero, Orantes, Coutifié Castellanos con mas de cinco mil 

hectareas y las familias, Ruiz, Villatoro, Cantoral y Diaz, entre 

otras; en Comitan, las familias Castellanos, Solis, Guillén, 

Gordillo y Esponda; en Sitala, en donde se encuentra Golunchan, 

los Ramos, Bonifaz, Humberto Diaz, Cancino, Ballina y 

Monterrosa con fincas simuladas, como pequefia propiedad.’” Por 

otro lado, a principios de los noventa se tiene que en "San 

Cristébal de las Casas, Ocosingo, Huixtan, Altamirano, Oxchuc y 

Las Margaritas, donde sélo 667 personas tienen en propiedad 

privada 330,930 hectareas, lo que significa que cada una de ellas 

posee alrededor de 4,960 hectareas. En contraste con la 

, 

  

39 Hemandez Navarro, Luis, “Chiapas: def Congreso Indigena 2 la guerra campesina” Chiapas: 

la guerra y fa paz, México, ADN, p. 1. 
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propiedad comunal de fa regién que se reduce en su conjunto a 

s6lo 589 254 hectareas”.” 

Et proceso de concentracién de la tierra, asi como el crecimiento 

demografico de Chiapas, que se inicia en la década de fos 

sesenta y setenta, motiv6 que a principios de los noventa ya 

existieran aproximadamente cien mil demandantes de este medio 

de produccién, dado que para entonces mas del 60 por ciento se 

encontraba en manos de propietarios privados, en tanto que “el 

11.7 por ciento de los predios pertenecia a ejidos y abarcaba el 

39.3 por ciento de la superficie total."" El promedio de la parcela 

ejidal en fa entidad es de 6.5 hectareas, en cambio tos grandes 

ganaderos utilizan en promedio 20 de éstas, para alimentar a una 

res, Dicho proceso ha originado que este mismo estado concentre 

el 30 por ciento del rezago agrario del pais, aunque diversas 

fuentes sefialan que desde 1985 a la fecha fueron dotadas de 

tierra 40 mil familias, aun quedaron pendientes 71 mil en toda la 

entidad. 

Como hemos observado, en esencia, el gobierno no ha resuelto la 

situacion de la tenencia de la tierra en Chiapas, pues al contrario 

reforz6 sistematicamente el proceso de concentraci6n de ésta, al 

fortalecer el latifundio cafetalero y ganadero y con ello su poder 

politico, que ademas recibid desde 1960 apoyos financieros y 

crediticios; por otro lado, aunque se suscité un proceso de reparto 

agrario a indigenas y campesinos, sobre todo desde 1960, éste se 

efectué gradualmente en tierras nacionales, sin afectar al 

* Moguel, Julio, “Solidaridad y la critica de las armas”, Ojarasca, México, febrero de 1994, no. 

29, p. 38. 
*' |agorreta, Maria def Carmen, “La paradoja de Chiapas’, La Jornada, México, 4 de enero de 

1994, p. 22. 
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latifundio y favoreciende la formacién de una gran masa de 

campesinos pobres, con tierras de mala calidad, (ejidatarios, 

comuneros y minifundistas). Al ser insuficientes las tierras 

obtenidas para sostener Ia economia familiar los campesinos se 

ven en la necesidad de contratarse temporalmente como peones 

acasillados de cafetaleros y ganaderos. Por ello, la tierra se ha 

convertido en e! principal factor de conflicto, y es ademas el eje 

articulador de campesinos e indigenas en la organizacién social y 

politica, para exigir la solucién a sus demandas agrarias. 

2.2 LA POLITICA AGRARIA 

La politica agraria elaborada y ejecutada por afios, no fue 

exactamente un proceso de reparto agrario de las tierras a los 

mas necesitados, por el contrario se convirtié en el instrumento 

legal de concentracién de ésta en unas cuantas manos. Por 

ejemplo, las leyes agrarias de 1921-1922 fueron producto de la 

necesidad de mano de obra para las fincas y solamente se 

proporcionaban tierras a los campesinos e indigenas en los 

limites de aquéllas, de ésta manera a los finqueros se les 

garantizaban tres cosas: pagar bajos salarios, recibir una parte de 

la cosecha de las pequefas parcelas dotadas a los campesinos y 

proteger del reparto a las tierras dedicadas al cultivo del café, 

cacao y vainilla entre otros productos. 

En ef periode de Lazaro Cardenas se fomenté la creacién de 

ejidos y se realizaron expropiaciones de fincas cafetaleras del 

Seconusco y Mariscal (1940) con lo que se _ afectd 
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aproximadamente la mitad de sus territorios; para proteger el 

latifundio los militares de Chiapas reprimieron y obligaron a los 

indigenas a poblar las montafas, donde la agricultura es casi 

imposible, ademas con esta represién obligaron a la migracién 

forzada de cientos de indigenas a las tierras bajas del Soconusco, 

principal regién del asentamiento del latifundio cafetalero. 

Posteriormente, con la elaboracién y aplicacién de la Ley 

Ganadera, en los cuarentas se da proteccién y se impulsa el 

latifundismo, proporcionando importantes apoyos economicos, ya 

que en el sureste del estado hay grandes haciendas ganaderas y 

forestales, "que también ofrecié garantias de seguridad que al 

permitir fa portacién de armas a los ganaderos, se dio lugar a la 

formacién de los policias particulares, conocidos como “guardias 

biancas", para defender a la pequefia propiedad.” 

Igualmente, en el periodo de Miguel Aleman Valdéz (1946-1952) y 

en el siguiente periodo presidencial, se emitieron certificados de 

inafectabilidad, que protegian claramente a la propiedad privada, 

con lo que se intenté dar con ello por concluida la reforma 

agraria. 

4? Gomez Cruz, J.P., op. cit. pp. 2-43. 
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CUADRO 4 

SUPERFICIE AMPARADA POR CERTIFICADOS DE 

INAFECTABILIDAD AGRICOLA Y 

GANADERA POR PERIODO PRESIDENGIAL. (1934-1988) 

  

  

Gobierno Ganaderas | Certificados Total de *Agr. 

emitidos tierras Em. 

has. agricolas 
has. has. 

Lazaro Cardenas 968 4 604 26 

Migue! Avila C. 0) ) 4-857 82 

Miguel Afeman V. 46-478 57 417-174 315 

Adolfo Rufz C. 46-035 47 23-431 461 

Adolfo Lépez M. 4-714 6 2-903 107 

Gustavo Diaz O. 45-405 44 5-445 123 

Luis Echeverria A 4-092 46 50 5 

José Lépez P. 1-541 45 1761 61 

Miguel de la} 1-090-139 4-714 52-742 2-932 

Madrid 

Total 1-209-372 4-959 108-961 4-102         
  

Fuente: Elaborado con los datos proporcionados por Marla Eugenia Reyes, 

op. cit. p.p. 139, 140, 141. 

*Agricolas emitidas. 

Como puede observarse en el cuadro 4, el periodo donde se 

extendieron mas certificados de inafectabilidad agricola y 

ganadera fue en el de Miguel de la Madrid, con 4,714 has. 
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ganaderas y 2,933 agricolas, que alcanzan una extensién de 

4'090,139 y 55,742 has. respectivamente. 

Maria Eugenia Reyes hace la aclaracién de que en relacién a la 

superficie, amparada por certificado de inafectabilidad agricola, 

no estan incluidas las tierras de baja calidad (116,924 has.), las 

tierras de agostadero de mediana calidad (17,726 has.) y obras (2 

has.). Lo que viene a dar en realidad un total de 244,619 has. 

amparadas. 

Tan sélo "En 1946 mds de 10 mil hectareas, de la tierra mas rica 

y productiva de México, regresaron a los finqueros alemanes del 

Soconusco junto con certificados de inafectabilidad".* Con la Ley 

Ganadera se pretendi6é obstaculizar a nivel nacional el proceso de 

reparto agrario al campesino y promover el desarroilo productivo 

de las unidades capitalistas en detrimento del sector ejidal. La 

politica agraria aplicada por fos sucesivos gobiernos 

posrevolucionarios contribuyeron a la consolidacién de los 

intereses generados por el acaparamiento de las tierras, cuyo 

resultado final es para los latifundistas y ganaderos fuente de 

poder econémico y politico, en tanto que para los campesinos e 

indigenas es el elemento que garantiza su existencia. Tales son 

las raices del conflicto agrario que se ha dado durante mas de 

dos décadas, generando fuertes contradicciones entre la 

burguesia agraria y una masa de campesinos (ejidatarios, 

comuneros, pequefios propietarios o avecindados), indigenas o 

mestizos que dependen de fa tierra para sobrevivir. 

  

*? Thomas Benjamin, Chiapas tierra rica, pueblo pobre, México, Ed. Grijalbo, 1993, p. 235. 
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La Selva Lacandona, durante décadas también se Convirtid en 

fuente de riqueza de los chicleros y buscadores de ruinas mayas, 

que exportaron piezas arqueolégicas a Estados Unidos mediante 

ef robo y despojo clandestino. Posteriormente, se asentaron las 

compafitas madereras extranjeras que iniciaron la explotacion 

extensiva de la selva, de esta manera se pone en marcha la 

vertiginosa destruccién de los recursos naturales de Chiapas. 

Por otro Jado, a principios de los setentas ocurre_un éxodo masivo 

a la selva, debido ai acaparamiento de las mejores tierras y fa 

necesidad de pastura, para el ganado vacuno, se generd 

incertidumbre en cuanto a la tenencia de la tierra en todo el pals, 

la solucién que dio el gobierno a este acontecimiento fue la de 

reacomodar, mediante ja creacién de Nuevos Centros de 

Poblacién Ejidal (NCPE) (ver cuadro 5), en tierras nacionales de 

la selva a grupos que la solicitaban sin afectar las fincas, dandola 

en parte a campesinos provenientes de otros estados de la 

republica como Veracruz y Guerrero, pero fundamentalmente a 

indigenas tzeltales, tzotziles y choles que abandonaban sus 

lugares de origen, Los Altos y Valle de Ocosingo. Dada !a severa 

explotacién a la que estaban sometidos los indigenas en las 

fincas cafetaleras y ganaderas donde trabajaban ‘como peones 

acasillades o por haber sido expulsados de sus tierras, se 

acrecenté la emigracién a estos Jugares. Se asentaron, sin 

sospechar que algunos afios mas tarde también de ahi se 

intentaria expulsarlos. 
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CUADRO 5§ 

CREAGION DE NUEVOS CENTROS DE POBLACION EJIDAL EN 

  

  

  

CHIAPAS. 

1960-1984. 

Afhos NCPE Superficie Beneficiados 

entregada 

has. 

1960-69 5 7-971-60-00 302 

1970-79 41) 159-637-57-00 3,543 

1980-84 37] 51-725-06-00 2,309 

Total 83 | 219-337-23-00 6,154         
Fuente: Maria Eugenia Reyes, op. cit, p. 94. 

La selva no es terreno propio para la agricultura, a pesar de ello 

se entregé6 de manera irresponsable a decenas de ejidatarios, 

pues los motivos fueron claros: “por un lado se necesitaba mano 

de obra barata y por el otro, dejar preparado el terreno para la 

explotacién maderera, ganadera y petrolera, por lo cual era 

imprescindible que esa mano de obra fuera facilmente disponible 

y décil. Por eso no se planificé cémo organizar tos poblados que 
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se iniciaban".” Se formaron decenas de ejidos, cerca del reducido 

numero de lacandones, que se organizaron en forma colectiva, a 

pesar de las barreras de las costumbres y del lenguaje, para 

afrontar todas Jas dificultades que presentaba su nueva vida en la 

selva. En pocos afios el numero de habitantes crecio de forma 

desmesurada, pues tan solo “en 1976 hablan 70,000; en 1983 

140,000, para 1986 eran 150,00", a principios de 1990 ya 

tebasaban los 200 mil. Aproximadamente, 70,000 habitaban las 

cafadas de donde saldrian mas tarde las bases de apoyo del 

EZLN. 

Desde los afios setenta, momento en que fos campesinos e 

indigenas se establecieron en la selva, -en 23 pueblos 

compuestos por choles y tzeltales aparte de los lacandones- 

entraron en contradiccién con los grandes capitalistas que ya 

explotaban Ja madera de los bosques (caoba y cedro rojo). Para 

entonces la compafiia “Aserraderos de Bonampak” tenia la 

concesién para explotar la selva, desde 1964 hasta 1972. 

"Durante esos afios, esta compafila aprovech6é 15,000 metros 

ctbicos de cedro y 100,000 de caoba, pagando a Jos duefios de la 

madera, a fos indigenas, un peso por metro cubico extraido, 

miseria que empez6é a provocar muchos problemas entre Jos 

campesinos y la compafiia".* 

A pesar que desde 1967 las tierras de la selva habian sido 

solicitadas por los grupos indigenas, que se habian establecido 

+ Morales, Mardonio, "El petrdieo, de la degradacién social y ecolégica en Chiapas’, Proceso 

México, 5 de junio de 1995. nim. 970, p. 33. 

® Sanchez, Magdalena Patricia, "De cémo Slegé la modernidad de Chiapas”, La Jormada, 

Mexico, 21 de abril de 1994, La Jornada Ecoldgica, p. 1. 

*8 “Tzeltales en la lucha por la tierra" Voces del Campo., México, Afio 3, no. 19, diciembre de 

1981, p. 7. 
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por decreto presidencial, del 6 de marzo de 1972, se crea la 

“Comunidad Lacandona" que dota, sin haberlo solicitado, a 66 

jefes de familia de 614,321 hectareas de tierra y se suspenden 

los tramites para dotar a 30 ejidos, con aproximadamente 38 mil 

indigenas. E! resultado de esta titulacion fue el descontento 

generalizado de los otros grupos campesinos e indigenas, a 

quienes se les acusé de usurpadores y se les trat6 de “reubicar", 

por lo que el gobernador Velazco Suarez viajo a las comunidades 

afectadas para “convencerlos" de que debian agruparse en un 

solo poblado; al no lograr su objetivo. Mas tarde, en complicidad 

con la compafila envié al ejército obligando a salir a 800 familias, 

con lo que crean los nuevos centros de poblacién Frontera y 

Frontera Velazco Suarez. 

Dicha resolucién aparentemente a favor de los lacandones (casi 

400 mil hectdreas por persona) se debe entender en el contexto 

de los intereses financieros del capital forestal, manejado por el 

Estado, pues Velazco Sudrez al aplicar las politicas de 

industrializacién nacionalista (1970-1976) del presidente Luis 

Echeverria, decide efectuar actividades de industrializacién de la 

madera, de ahi que NAFINSA (Nacional Financiera S.A.) que es 

una compafila del gobierno, comprara Aserraderos de Bonampak y 

forma la Compafia Forestal Lacandona (COFOLASA) y en 1976 

constituye una segunda empresa, Triplay de Palenque (TRIPSA)* 

Con esto el Estado encubre sus objetivos, aplicando “medidas 

protectoras” al grupo indigena lacandén, ya que encontro la forma 

de asegurarse una zona de abastecimiento, suficientemente 

grande para surtir madera a estas compaftias y, al mismo tiempo 

proporcionaba la herramienta legal para desconocer a todos los 

* Idem. 
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grupos de campesinos asentados en la zona. A pesar de todo 23 

pueblos se organizaron y continuaron la lucha contra el desalojo. 

2.3 ORGANIZACION Y LUCHA CAMPESINA 

En este marco de inconformidad en Chiapas, a principios doe los 

setenta se vislumbra en el pais un movimiento campesino 

generalizado y espontaneo, con la manifestacion de grandes 

contingentes en diversas marchas, mitines, tomas de oficinas e 

invasiones locales de tierra, situacién que obligé e! gobierno de 

Luis Echeverria a realizar afectaciones a latifundios, sobre todo 

en el norte del pais, como sucedié en Sonora. 

Al inicio del mandato de José Lépez Portillo, en 1976, en medio 

de una profunda crisis econémica y politica y ante el auge del 

movimiento agrario, los latifundistas le exigen al gobierno 

garantias y seguridad en la tenencia de la tierra. Mas adelante 

(en 1981) ef gobierno decide anunciar el fin del reparto agrario, 

con el argumento de que ya no existen latifundios ni terrenos 

afectables, de ahi la decision de la Alianza para la Produccion y 

la Ley de Fomento Agropecuario, que pretendia con ello "golpear, 

desarticular y debilitar la economia campesina de ejidos y 

comunidades, para entregar el control de éstos a los ricos 

capitalistas privados y al propio gobierno, por lo cual se establece 

la “asociacién entre campesinos y gobierno o entre las tres 

partes".# 

a iYa es hora! “Situacién actual en el campo", Periddico de Alianza Campesina Revolucionaria 

(ACR), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mayo de 1981, no. 15, p. 2. 
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Esta Ley abrié las puertas a ta inversion del capital privado en 

tierras ejidales y comunales, ademas resolvia una vieja demanda 

de la burguesfa rural, sobre la legalizacion de apropiacion y 

acaparamiento de las tierras (recuérdese como en la época de 

Miguel Aleman y en la de Adolfo Ruiz Cortinez también se impuso 

una ley similar, mediante el decreto del derecho de amparo e 

inafectabilidad ganadera) buscando convertir de manera 

repentina, una situacién de olvide del campo a una zona 

importante de inversién para los capitalistas, y la consecuente 

miseria para los campesinos, mediante ef fortalecimiento del 

latifundio y con fa pretensién de terminar de un plumazo con la 

lucha de los campesinos por fa tierra y al final destruir la 

propiedad ejidal y comunal. 

La politica hacia el campo se realiz6 sin trastecar a fondo fa 

estructura agraria en la entidad, al efectuarse principalmente un 

reparto con tierras nacionales de la selva, dejando fuera las 

mejores tierras que estaban en manos de fos grandes finqueros y 

ganaderos de la entidad. 

El reparto agrario favorecié la formacién de grandes y pequefios 

propietarios, al desplazar a un buen numero de comunidades y 

ejidos, que representan el sector mas pobre de la entidad; 

paralelamente se desarrollé un inmenso poder econdémico, ligado 

al politico regional, que favorecié practicas despoticas y 

arbitrarias en la explotacién de fa tierra, sus recursos naturales y 

en la sobreexplotacién de ta fuerza de trabajo. Como 

consecuencia, en las regiones del Centro, la Frailesca, e! Norte, 

la Selva y Soconusco se acentuaron fas condiciones de 
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explotacién sefialadas, pero en esos mismos lugares se gestaron 

y desarrollaron procesos de lucha y organizacién de grupos 

campesinos e indigenas independientes y es cuando, por la 

ausencia de solucién a !a demanda principal, e! movimiento 

campesino se generaliza y radicaliza, en el estado, 

desarrollandose precisamente en regiones de temporal y con una 

economia de subsistencia, las cuales ademas se encuentran 

dominadas por el caciquismo y el fatifundismo, impulsores de la 

ganaderia extensiva. 

Por ultimo, al preservar los intereses de finqueros se agudizaron 

las contradicciones sociales, dando como resultado un largo 

proceso de presion sobre la tierra y de organizacién de la lucha 

campesina-indigena, entre otros factores de dicha agudizacién 

sobresalen: la crisis agricola y econémica del pais, de mediados 

de los setentas; la contratacién de aproximadamente 30 mil 

guatemaltecos eventuales en las fincas cafetaleras; el impulso de 

la modernizacién chiapaneca, via las presas hidroeléctricas, la 

explotacién del petréleo y el impulso de la ganaderia; asi como el 

crecimiento demografico y el desempleo que aumentaron la 

demanda por la tierra. 

En el curso de este periodo, finqueros y algunos politicos vieron 

crecer su poder. En tanto, la mayoria de los campesinos saben 

perfectamente que las autoridades agrarias hicieron todo lo 

posible para que las cosas sucedieran a favor de los ficos: si hay 

una resolucién presidencial el terrateniente se ampara; si se pide 

ampliacién del ejido, hay que realizar estudios técnicos aplicando 

el “tortuguismo”; si se pide efectuar restitucion de tierras, primero 

hay que investigar. Pero ademas de negar al campesino sus 
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derechos, por medio de enredos legales que se utilizan para 

evitar su organizacion: desde enfrentar a los campesinos contra si 

mismos, hasta asesinar o encarcelar impunemente. 

Durante afios las comunidades reclamaron ei despojo de que han 

sido objeto, sin ser escuchadas sus demandas, por fo tanto la 

lucha por ta tierra es el origen principal det desequilibrio social 

en el estado. “El despojo agrario y la miseria extrema son dos 

aspectos fundamentales de ese desequilibrio”.* 

  

** Montemayor, Carlos, Chiapas: la rebelién de México. p. 62. 
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CAPITULO II 

POLITIZACION DEL MOVIMIENTO CAMPESINO . 

Los miles de indigenas que emigraron de los Altos y los Llanos de 

Chiapas, lo hicieron fundamentalmente por ser insuficiente el 

minifundio familiar 0 porque huyeron del trabajo forzado y mal 

pagado de !as fincas cafetaleras. En su nuevo hogar, en la selva, 

sembraron donde nunca antes lo habla hecho hombre alguno, 

fundaron pueblos y supieron identificarse con otros grupos, 

haciendo de lado tas barreras "6tnicas, politicas, lingdisticas, 

socioeconémicas y religiosas que hubieran podido impedir !a 

convivencia. Fundaron comunidades, liberadas de la sombra de la 

costumbre tan omnipoténte en sus pueblos de origen y en muchos 

casos tan comprimidos por el caciquismo, que como un cancer 

invade y devora a la tierra.” 

Lejos de la "civilizacién", (ver mapa 4) entre lomerios y cafiadas, 

a las cabeceras como Ocosingo y las Margaritas, a donde 

solamente se podia llegar caminando, esos nuevos hombres y 

mujeres que no sélo se han negado a desaparecer a través de los 

sigtos, -“sino que ahora exigen, en virtud de su pertenencia a un 

grupo étnico, recuperar sus tierras y recursos, recrear su cultura 

preservando lenguas y costumbres y participar politicamente en [a 

planeacién de su futuro" moldearon su propia identidad, siendo 

® De Voz, Jean. “Una rebelién anunciada” Chiapas hoy, Analisis antropolégico y social, 

Mexico, Coordinacién de Investigaciones Sociales, ENAH, 1994, p. 52. 

51 Sarmiento, Sergio. La lucha indigena un teto de Ia ortodoxia (Biblioteca México: Actualidad y 
perspectiva) Siglo XXI. 1iS, UNAM, México, 1991. p. 17. 
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acompafhiados, desde un principio, unicamente por la Iglesia 

Catélica, porque para las instituciones gubernamentales aquellos 

seres de "tercera clase” no existian. Si bien, en afios posteriores 

surgen diferencias entre Jos pueblos éstas fueron promovidas por 

los caciques, para dividir y debilitar la organizacién que dia a dia 

se fortalecia. 

Como antecedente, a !o que después seria un movimiento 

campesino e indigena de mayores alcances politicos y sociales, 

esta de manera significativa la intervencién de los catequistas de 

San Cristébal de las Casas, que !legaron hasta esos rincones 

aislados, en donde el hambre, !a miseria y la enfermedad 

encontraron faciles presas en aquellos hombres y mujeres 

desechados por la "civilizacién". Es aqui el lugar en que los 

seguidores de fa opcién preferencial de los pobres deciden 

promover la unidad de los pueblos, mediante el trabajo pastoral 

desarrollado en Ja zona, desde mediados de los setenta y bajo el 

aliento de la denominada Teologia de la Liberacién, esto fue un 

eje articulador de fa comunidad. 

De esta manera “la llegada a la selva fue vivida y recreada por los 

indios colonos como el éxodo judio, la lectura y reinterpretacion 

de los textos sagrados dié pauta para construir la vida nueva en 

la tierra prometida. Se requeria crear un hombre nuevo, es decir 

nuevas pautas de convivencia social que permitieran al colono ex- 

pedn romper con el pasado inmediato"®. Desde ese momento se 

dieron a la tarea de desarrollar un trabajo "hormiga", a través de 

  

2 Leyva, Xéchitl, “Identidad étnica, politica y religién en la fegién del conflicto”. Chiapas hoy, 

Andlisis antropoldgico y social, México, Coordinacion de Investigaciones Sociales, ENAH, 1994, 

p. 88. 
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proyectos productivos que dieran solucién a sus necesidades mas 

inmediatas. "No en vano identificaron a este proyecto como Hach 

Lucubtesel, lo que en Tzetzal significa ‘la verdadera unién’. Elfos 

sabian que sélo mediante el esfuerzo consensual y rectamente 

planeado, podrian dar salida y cauce a sus intentos de vivir 

dignamente”.* Esfuerzo que después se ve fortalecido, por la 

llegada de algunos militantes del movimiento de la izquierda 

estudiantil del 68 y 71, a las Margaritas y Ocosingo cuyo objetivo 

fue organizar a los pueblos indigenas en torno al crédito, Ja 

comercializacién, e@l abasto, la producci6n y el trabajo 

comunitario, Ja tierra, haciendo gestiones econédmicas en diversas 

instituciones gubernamentales. 

  

®? Marion, Marie-Odile, “Cronica de un desastre inevitable", El Financiero, México, 14 de enero 

de 1994, p. 8. 
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MAPA 4 

SELVA CHIAPANECA MOSTRANDO LA REGION DE 

LAS CANADAS. 
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3.1 ETAPAS DEL MOVIMIENTO CAMPESINO 

Aunque los catequistas de la iglesia catélica y los jévenes 

militantes tuvieron un papel importante en las diferentes formas 

de organizacion en esa regidn, pusieron el acento en las 

reinvindicaciones mas inmediatas, es decir, le dieron un caracter 

economista y dejaron de lado, -como sefiala en algun momento 

Luis Hernandez Navarro-, Ja lucha por fa democracia, lo que 

implicé no pelear el mando de los municipios en poder de los 

caciques y también signified dejar intacta la estructura de poder. 

Después de dos décadas, aparecen en el escenario campesinos e 

indigenas sin tierra, quienes se organizan en ta lucha por nuevas 

dotaciones. Este proceso va a encontrar diversos problemas en la 

politica agraria del gobierno, por un lado se afirma que ya no hay 

tierras por repartir y por el otro se da “la integracién de nuevos 

territorios a la explotacién capitalista, este proceso adquiere 

diversas formas: la explotacién petrolera, la construccién de 

presas hidroeléctricas, la ganaderizacién, el desarrollo de zonas 

turisticas, el crecimiento de centros urbanos, factores que han 

tenido como efecto el desplazamiento de miles de campesinos de 

sus formas de reproduccién y han disgregado a fa poblacién de 

sus antiguas relaciones de produccién sin integrarlas a otras". 

Con el tiempo se forjé un movimiento indigena-campesino mas 

cohesionado y menos disperso, que necesariamente vivio 

diferentes momentos. Dicho proceso de organizacion y lucha se 

™ Reyes Ramos, Maria Eugenia, El reparto de tierras y la politica agratia en Chiapas, 1914- 

1988, Centro de Investigacién Humanistica de Mesoamérica y del Estado de Chiapas. Instituto 

de Investigaciones Histéricas UNAM. México, 1992, p. 89. 
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ve acrecentado a partir de la primera mitad de los setentas, con fo 

que el movimiento adquiere caracteristicas muy particulares, "hoy 

podemos decir que este movimiento ha vivido varias etapas en los 

veinte afos de su agitada y perseguida existencia. Primeramente, 

un periode de ascenso constante que ocurrid de 1974 a 1984, 

cumpliendo una década de reacomodo y avance; y un segundo 

momento de aparente reflujo que irla de 1985 a 1993, en donde 

las politicas oficiales lograron coptarfo, disminuirlo y dispersarlo 

al menos en sus manifestaciones superficiales".” 

3.1.1. La primera etapa: inicio del movimiento campesino 

(1974-1977) 

El primer momento, 1974-1977, en el que debido a la dispersion, 

tanto los catequistas de San Cristébal de Las Casas, como los 

jévenes militantes, coinciden en organizar un Congreso Indigena 

en el cual se buscaron las vias para la solucién a sus problemas, 

como fa tenencia de fa tierra, salud, educacién, comercio, etc. 

entre todos los pueblos, de manera conjunta y pacifica. Dicho 

Congreso se efectuaria en visperas del quinto centenario del 

natalicio de Fray Bartolome de fas Casas. Al Inicio tue propuesto 

por fas autoridades eclesiales y administrativas regionales con el 

fin de ejercer un control absoluto sobre é1. Pero jos indigenas 

hablaron: "Es el tiempo de que empecemos a pensar y a ver si 

deveras tenemos la libertad que dejé Fray Bartolomé de las 

Casas. Porque todos nosotros, fos indigenas tzotziles, tzeltales, 

55E7iN Documentos y comunicados. p. 20. 
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choles y tojolabales vivimos en las serranias mientras todos los 

ladinos viven en la ciudad y tienen buenos ranchos y fincas"™ 

Para sorpresa de fos organizadores que esperaban un Congreso 

cultural y “folklérico”, éste se convirtié en un evento que tocd 

cuestiones de tipo econémico, politico y social, en donde los 

diferentes grupos indigenas se dieron cuenta que compartian 

similares problemas y anhelos. Sin embargo, siendo el primer 

llamado de atencién al gobierno, las diferentes organizaciones no 

presentaron una  opcion organizativa para encauzar sus 

demandas; y aunque el Congreso Indigena se polariz6 por fas 

diferencias de los grupos alli presentes, sin lugar a dudas fue el 

aliento para muchas formas de organizacion en eh medio rural 

chiapaneco que hicieron frente, a su manera, a las acciones y 

programas del gobierno estatal y federal. 

3.1.2 Segunda etapa: Ampliacién y consolidacién del 

Movimiento Campesino (1978-1984) 

Los nuevos vientos de organizacién y lucha independientes se 

hicieron sentir, a raiz de aquel primer HNamado de atencién al 

gobierno, Asf surgieron uniones econdmicas en las comunidades 

y ejidos, con diversos nombres como "Tierra y Libertad", 

"Emiliano Zapata", etc. Pero el caracter independiente de dichas 

uniones fue lo que motivé el asedio caciquil y oficial, por ello el 

Estado promovié organizaciones a la sombra de la C.N.C, del PRI, 

como la "Unién Juan Sabines" o la "Unién Julio Sabines", para 

  

*6 Correa, Guillermo y otros, “Gestacién lenta y visible: el Primer Congreso indigena en 1974, el 

antecedente muy remoto”, Proceso, México, 10 de enero de 1994, no. 897, p. 22. 
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hacer contrapeso a la influencia de las primeras e incluso realizd 

todos los intentos por mediatizar y cooptar a sus principales 

dirigentes. 

De esta manera, el Congreso indigena hizo renacer ia lucha 

agraria, que por el aisiamiento geografico de las regiones 

mencionadas parecia no existir, dicha influencia motiva los 

Animos de otros movimientos y se impulsan tomas de tierras de 

particulares, como es el caso de San Andrés Larrainzar, en donde 

aproximadamente mil indigenas tomaron fincas y mataron a 

algunos terratenientes; en Villa Flores, Municipio de La Fraifesca, 

entre 1976 y 1977 se hicieron mas de sesenta invasiones; de 

igual forma sucedié en el Soconusco, en 1978; y Monte Libano, 

en Ocosingo, en 1980 fueron “invadidas" cerca de setenta fincas 

de Chilén, por mas o menos siete mil campesinos. 

Ante esta oleada de “invasiones” de tierra aumentd de manera 

visible la represion mediante ef uso de ejército, la policia, las 

guardias blancas, la quema de casas, asesinatos a lideres 

agrarios y desalojos: tenemos por ejemplo el] caso de trece 

comunidades de Simojovel y seis en Huitiupan que fueron 

arrasadas por el fuego en 1977, por atentar contra la propiedad 

privada. 

Esta etapa de ascenso se caracterizé por ta radicalizacién del 

movimiento campesino en defensa de sus derechos agrarios, que 

condujo a su consolidacién, a pesar de la dura represién. Asi el 

segundo momento de consolidacién y ampliacién de la tucha 

agraria, ocurre entre 1978 y 1984, hay una extensién del conflicto 

agrario en todo Chiapas, dandose pasos firmes a la formacién de 
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organizaciones independientes mas sdlidas y amplias, que 

rompen el aisiamiento, con "estructuras organizativas que le 

permitieron superar el espontaneismo, la dispersién y la 

improvisacién de fos primeros afios".”” Se inicia ademas un 

trabajo que conjuga "sus demandas alrededor de las solicitudes 

de tierras, derechos laborales, intentos de lucha por el poder 

politico a nivel municipal y regional, demandas de dotaciédn de 

servicios y todas las cuestiones referentes a la produccién 

agricola, el abasto y la comercializacion®. 

En realidad, los nuevos proyectos son producto def paciente y 

arduo trabajo realizado por los promotores catequistas de la 

diécesis de San Cristébal de las Casas y los militantes de 

izquierda Hegados a Chiapas, aunque cada uno de ellos promovio 

la organizacién con orientaciones particulares, que lograron 

cuajar en grandes asociaciones en el estado, pero sobre todo 

adquirieron fuerza en las cafiadas de la seiva (ver mapa 5), en 

una parte de la zona chol, tzeital y en Las Margaritas siendo las 

siguientes: 

1. Con influencia de Linea Proletaria, la Union de Uniones 

Ejidales y grupos Campesinos Solidarios, que agrupo mas o 

menos a 150 comunidades de 11 municipios en 1980, cuyas 

demandas se basaron en fa produccién, comercializacién, 

créditos y asistencia técnica, con labores principalmente en los 

municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Tila, pero su trabajo 

5? Gonzdlez Esponda, Juan, Notas para comprender el origen de ta rebelién zapatista, Chiapas 

hoy, Ed. ERA, 1995, p. 116. 
3 Garcia De Leén, Antonio, “Chiapas 94: las paradojas de la historia (entrevista de Carlos 

Manzo), Ojarasca, Ed. Pro-México, enero-febrero de 1994. No. 40-41, p. 19. 
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estuva permeado por una actitud conciliatoria, en las 

negociaciones con el Estado; 

2. La Central Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos 

(CIOAC) en 1977, que contempla en su tarea organizativa las 

demandas de los peones acasillados en ios municipios de 

Simojovel, Huitiupan y Sabanilla, ademas en sus demandas 

incorporaron la solicitud de tierra, crédito, servicios y contra la 

tepresién y; 

3. La Organizaci6n Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en 1982, 

que tiene sus antecedentes en fa lucha de los comuneros de 

Venustiano Carranza, por la recuperacién de tierras e incluyd 

contra la represion, los asesinatos y por la libertad de los presos 

politicos, finalmente su influencia se extendié a “cuatro regiones 

del estado: !a zona central (Venustiane Carranza), la zona norte 

(Simojovel), la zona Fronteriza (Trinitaria, Frontera, Comalapa, 

Independencia y Chicomuselo) y la zona petrolera (Ostuacan)".” 

Con estas organizaciones se impulsé el vinculo de la lucha locat 

con el movimiento a nivel nacional, pero también se desenvolvid 

en medio de la violencia generalizada por los caciques y et 

gobierno del estado. De forma paralela se fortalecen algunas 

organizaciones localistas con menor peso, pero importantes en los 

Jugares donde se desarrollaron: Alianza Campesina 10 de abril 

(1976), con movilizaciones por la tierra. A fines de ios setentas y 

principios de los ochenta y aparece el Bloque Campesino de 

Chiapas (en Tapachula); fa Union de Uniones "Lucha Campesina” 

°? Gomez Cruz, Patricia Jovita, Con_un pueblo vivo en la tierra negada, México, Centro de 

Derechos Humanos. Fray Bartolomé de las Casas, 1994, p. 59. 
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en Motozintla; Quiptic Ta Lecubtsel (Unidos por nuestra propia 

fuerza) en Chilén y Alianza Campesina Revolucionaria (ACR) en 

ef Soconusco y la Sierra Madre. Todas estas y otras contribuyeron 

a minar el contro! gubernamenta! en sus lugares de influencia. 
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En los primeros meses de 1980 hubo aproximadamente 400 tomas 

de tierras y habian mas o menos 75,000 campesinos solicitantes, 

lo que significd una creciente influencia de las organizaciones 

independientes, que preocups a fos finqueros y al gobierno, a tal 

grado que la Secretarfa de la Reforma Agraria (SRA) tuvo que 

dectarar a la “invasién" como delito federal. En tanto Absalén 

Castellanos, gobernador de Chiapas, con el apoyo de dicha 

dependencia utilizé medidas politicas, como el Plan de 

Rehabilitacién Agraria (en 1984), que aparentaba favorecer a las 

zonas de mayor conflicto agratio, pero en realidad se beneficio a 

la CNC. 

Asi: "De fos 161 predios repartidos a las organizaciones 

campesinas, 129 fueron para la Confederaci6én Nacional 

Campesina (CNC) y 32 para organizaciones independientes. 

Ademas, bajo ese plan, tos predios ya tomados por 

organizaciones independientes, como la CIOAC y la OCEZ fueron 

apropiados y entregados a la CNC".® Por si fuera poco se amplié 

de manera exorbitante ta cantidad de certificados de 

inafectabilidad ganadera, dando lugar a !a concentracién de Ia 

tierra, con leyes favorables a la burguesia agraria de la entidad. 

En virtud del fortalecimiento de tas organizaciones 

independientes, los gobiernos local y federal desencadenaron una 

"silenciosa” guerra con la intervencién de ejército federal, para 

desactivar el descontento, realizaron cientos de desalojos con lujo 

de violencia en ejidos y comunidades: en La Frailesca y 

Venustiano Carranza, entre 1975 y 1976; en San Quintin, 1977, 

© Gémez Cruz, Patricia Jovita, op. cit. p. 46. 
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etc., acciones que causaron muertos, heridos, torturados, 

perseguidos y encarcelados. 

La labor pastoral de la iglesia catolica, en la Selva Lacandona 

contribuy6, de manera preponderante, al desarrollo del trabajo 

organizativo, motivé ja cohesién de las comunidades con respeto 

de las costumbres de sus pobladores. Con el sdlo hecho de 

hacerles reflexionar las causas de su miseria ancestral y la 

impostergable necesidad de su _ liberacién, a través de 

interpretaciones biblicas, fue suficiente para que los indigenas 

comprendieran que su condicién de indio no constituia obstaculo 

alguno, para encauzar la lucha en forma colectiva. Aunque la 

Teologta de la Liberacién desarrollé el movimiento campesino e 

indigena, se encontré con limitaciones en la formacién politica. 

En aquellos afios la corriente politica e ideologica Linea 

Proletaria, de corte “maolsta”, logré penetrar en diferentes puntos 

del pais, precisamente en donde habia mayores tensiones 

sociales y politicas. En el caso de Chiapas, al clero le agradé el 

activismo de aquellos jévenes militantes de izquierda, y ante la 

carencia de verdaderos cuadros politicos el Obispo Samuel Ruiz 

se propuso invitarlos a desarroilar su trabajo en esa entidad. 

Porgue con ello, se perfilaba un nuevo caracter en los aspectos 

organizativos y de lucha independientes de las instancias 

gubernamentales en la zona de colonizacién, regién de las 

caftadas, a través del trabajo abierto, no clandestino, ni mucho 

menos armado, que proporcionara una mejor formacién politica a 

sus dirigentes nativos y a los pobladores en general. 
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Es indudable que los elementos externos contribuyeron a 

consolidar la necesidad de enfrentar en forma colectiva al 

enemigo comun, con proyectos propios, mediante poderosas 

organizaciones, como la Union de Uniones de ejidos de la selva 

en 1980, que aglutinaron a miles de sus habitantes, lo cual sdlo 

fue posible gracias al trabajo anticipado de cientos de catequistas 

y sacerdotes, que aceptaron de manera jubilosa las nuevas ideas 

y las difundieron en Jas comunidades. En 1977, se amenaza de 

expulsién a varias comunidades de la selva, debido a la creacion 

de la reserva bidsfera, por orden presidencial; surge la necesidad 

de unificacién en defensa de la tierra, facilitando la aceptacién de 

los nuevos elementos externos. 

3.1.3. Tercera etapa: crisis de las organizaciones campesinas 

(1985-1993) 

Al paso del tiempo, ante fa creacién de sas asociaciones 

comunitarias, fa direccién politica de Linea Proletaria se hizo de 

sus propias bases como organizacién, incluso “los mismos 

cuadros catequistas se convertian naturalmente en las bases de 

Linea Proletaria’.“ En consecuencia, ya en los ultimos aflos de 

los setenta existe una abierta disputa por la direccién del 

movimiento, entre Ja diécesis de San Cristébal y el grupo maoista, 

"motivando divisiones y conflictos que conducirian a la expulsion 

de los principales dirigentes de Linea Protetaria".” Samuel Ruiz 

reconoceria (en 1994) que 6! mismo permitié la entrada de ese 

  

®\ Montemayor, Carlos. Chiapas: la febelién de México. México, Ed. Joaquin Mortiz. 1997. 
p. 88. 
®71 & Bot, von, El suefio zapatista, México, Plaza Yanés, 1997, p. 56. 
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“lobo al rebafo", pero dicha ruptura demostré que en el fondo 

estaba de por medio la influencia de ambos grupos en la regién. 

Dicha fractura !leva a la creacién en 1983, de dos organizaciones: 

Unién de Crédito Pajal Yacaltic y la Union de Uniones, Quiptic 

Talucubtzel, en 1988. Pero en ese afio, con la transformacion de 

la ultima en la Asociacién Rural de Interés Colectivo (ARIC) Union 

de Uniones, se externaron serias contradicciones sobre ef rumbo 

que ésta deberfa tomar, dando lugar a la lucha interna de dos 

proyectos: se pone a discusién la via armada, de parte de un 

grupo, la del Ejercito Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN) ya 

constituido desde 1983 y, el segundo que impulsaba la via 

pacifica a través de demandas econémicas encabezada por ta 

direccion de Ia ARIC. 

El EZLN habia empezado de manera silenciosa a ganar presencia 

"hace algunos afios y ante las condiciones econémicas de 

pobreza y de cerrazén politica de las autoridades regionales, 

pega una propuesta ideolégica a la ARIC, que sefala la via 

armada como forma de lucha... E! proyecto fue creciendo gracias 

al trabajo discreto de sus dirigentes y asesores y al camufiaje de 

que se valian para evitar una confrontacion”.” Ast mientras que 

para un grupo, el camino correcto seguia siendo el legal, e! de las 

demandas econémicas, para las otras ese camino ya estaba 

cancelado y a pesar de las pesiciones antagdonicas ambas 

continuaron trabajando durante algun tiempo, compartiendo el 

mismo territorio y la misma base social, pero sin que el reciente 

grupo dejara de desarrollar la actividad clandestina. 

® | egorreta, Ma. del Carmen, ‘La lucha de dos proyectos entre ef EZLN y ARIC procedid al 

fevantamiento” (entrevista por Oscar Camacho), La Jornada, Mexico. 1 de marzo de 1994, p. 9. 
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Por otro lado, "respecto al papel que jugaba la Teologia de la 

Liberacién en las comunidades, el subcomandante Marcos niega 

que el trabajo de !a Iglesia fuera en el sentido de fa lucha armada, 

como en cierta forma pasaba en Nicaragua o El Salvador. En 

México, se argumenta, era posible un cambio pacifico basado en 

movilizaciones democraticas abiertas, dentro de ia legalidad. Y¥ Ia 

iglesia se esforzaba en ese sentido." 

Pero con la crisis de 1989, que azoté de manera importante a la 

economia campesina, el trabajo institucional cerré aun mas las 

posibilidades de solucionar las demandas de primer orden e 

incrementé la represién contra los grupos disidentes, este hecho 

aceleré el descontento social. En tanto los asesores y dirigentes 

de la ARIC, en lugar de escuchar a sus bases y lograr recuperar 

el consenso de aquéllas, deciden hacer de lado su politica de 

alianzas con las organizaciones campesinas independientes a 

nivel local y nacional, abandonan igualmente la lucha por la tierra 

y ajustan el proyecto a los lineamientos institucionales, poniendo 

énfasis en el acercamiento con el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari. 

De esta manera la direccién "maoista" utiliz6 a la ARIC para 

cooptar a los dirigentes naturales; neutralizar las acciones mas 

radicales del movimiento independiente; o incluso de manera 

contradictoria, radicalizar en forma prematura algunas acciones 

para hacer fracasar movimientos sociales. En esencia se puso en 

marcha “la politica a la que ellos llamaban ‘la politica de dos 

caras': coquetear por una parte con ef gobierno, ‘para infiltrarlo', 

  

% Rivora, Guiomar, (Zapata vivel, México, Ed. Virus, 1997, p. 22. 
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segtin esto, estableciendo alianzas ocultas con toda clase de 

funcionarios y otra para llevar al movimiento hasta sus ultimas 

consecuencias".© 

Aunque en los ochenta -periodo en el que las organizaciones 

campesinas lograron obtener sustanciosos créditos-, se 

implementaron proyectos cafetaleros y ganaderos que le 

proporcionaron fuertes beneficios, ofreciéndoles buenas 

perspectivas en la produccién comercial a los habitantes de Las 

Cafiadas (que dejaron de producir en buena medida los productos 

de autoconsumo, maiz y frijol), entre 1988-1989, con ia caida del 

precio internacional del café de forma automatica sobreviene el 

derrumbe econémico y moral de la Unién de indigenas de 

Ocosingo, Altamirano, las Margaritas, incluso en la Selva y la de 

todos Jos cafeticultores de Chiapas, que ademas al darse cuenta 

de fa traicién de los lideres, en quienes habian confiado 

ciegamente, ven frustradas todas sus esperanzas. En medio de la 

crisis se dejaron ver los limites de sus proyectos y sus dirigentes 

empezaron a ser cooptados por el gobierno. 

El torrente politico desatado al interior de las organizaciones 

concluyé en crudos sefialamientos, de tal forma que la didcesis 

afirmaba que: "se ha dado una profusién de partidos politicos que 

tratan de controlar procesos populares y una invasién casi 

repentina de gente de oposicién con linea maoista, acthan con 

rapidez y tratan de cooptar membresias y apoyar a la gente que 

55 Garcia de Leén, Antonio, “Chiapas 94: las patadojas de la historia’, (Entrevista de Carlos 

Manzo), Ojarasca, Ed. Pro-México, enero-febrero de 4994, no. 40-41, p. 28. 
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busca ansiosamente instrumentos, organismos o instituciones que 

tos implementen”.” 

Asi: "El afio de 1989 fue indudablemente un afio critico para los 

indigenas de la selva, fue cuando se reunieron los principales 

ingredientes de la desesperacion y cuando formatizaron aun con 

mayor nitidez la profundidad de su vulnerabilidad y marginacion. 

Resistieron duramente el contragolpe de un proceso electoral 

viclado y vieron imponer autoridades locales, regionales y 

federales, cuya legitimidad de inmediato cuestionaron. Esos 

lideres que habian fomentado la apertura de canales de abasto o 

alternativas crediticias se volvieron funcionarios del sistema 

(Gustavo Gordillo subsecretario de Agricultura y Raul Salinas de 

Gortari, Gerente de Diconsa), o piezas clave del movimiento 

campesino oficialista (Hugo Andrés Araujo en la CNC). Los 

campesinos implantaron entonces toda una serie de mecanismos 

para enderezar una situacién de deterioro econémico y social 

progresivo, pero diversas agencias dei sector publico a donde se 

dirigieron, ignoraron sus peticiones”.” 

De manera definitiva, desde mediados de los ochenta, ante las 

nuevas circunstancias, quienes quisieron retomar ta lucha politica 

fueron derrotados, ya habian experimentando fallidos proyectos y 

la cerrazén de los funcionarios ante sus demandas, ademas, ante 

el copamiento de la tendencia economista en la direccion de las 

uniones, la corriente mas radical, el EZLN, decide continuar en el] 

terreno de la clandestinidad y de fla lucha armada; en cambio la 

6 Informe Diocesano: Diécesis de San Cristébal de las Casas, Chiapas, Documenta para la 

evaluacién Diocesana, San Cristobal de las Casas, 1979. 

Marion, Marie-Odile, “Cronica de un desastre inevitable”. El Financiero. Mexico, 14 de enero 

de 1994. p. 8. 
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otra tendencia que opt6é por el camino de la obtencion gradual de 

solucién a las demandas, por la via pacifica, al verse seguros en 

la direccién de la ARIC determinaron en 1989, expulsar al grupo 

de dirigentes zapatistas que se encontraban en !a direccién de la 

Asociacié6n. 

Ei desencanto de la linea seguida por la direcci6n de la ARIC y la 

crisis agraria, llevaron a los pueblos indigenas a buscar otras” 

alternativas. “El zapatismo se beneficid de la mediacién y el 

apoyo de una fraccién del clero y de un grupo de activistas 

vinculados a la diécesis".“ Hecho que le permitié penetrar a 

muchos lugares de Ia selva, en donde lograron prender sus ideas 

sobre las nuevas formas de Jucha y organizaci6n. 

Adem4s esta nueva situacién orillé a los zapatistas a crear una 

organizacion alternativa a Ja ARIC, con posiciones radicales y de 

autodefensa, a finales de 1989, formando la Alianza Campesina 

Independiente Emiliano Zapata (ACIEZ), (organizacién civil 

abierta con una direccién clandestina) que en 1992 cambio su 

nombre por ANCIEZ, al convertirse en atianza nacional. 

"Originalmente sus bases sociales se ubican en Altamirano, 

Ocosingo, San Cristébal, Sabanilla y Salto del Agua. Pero en dos 

afios se extendié enfre las comunidades tzotziles, tzeltales y 

choles de fos municipios de El Bosque, Larrdizar, Chenatho, 

Chanal, Huixtlan, Tila, Tumbala y Oxchuc":® Ya conformada la 

asociacién se incorporaron a ella campesinos de Coahuila, 

Guerrero y San Luis Potosi. 

*8 Le Bot, von, op, cit p. 58. 
® Montemayor, Carlos, op. cit. p. 29. 
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La represion, el reflujo y las divisiones en las organizaciones mas 

representativas en el campo chiapaneco dejaron un aire de 

aparente derrota. A pesar de este ambiente, algunas 

organizaciones presionaron para abrir el proceso de 

regularizacién de fa tenencia de la tierra, iniciado en 1987, que 

culminé en 1989 con la firma de un convenio a favor de 29 

comunidades de la Selva Lacandona. Pero con la crisis agraria se 

presentaron nuevos problemas. 

Si bien durante algunos afios en aquella regién las principales 

fuentes de ingreso de fos pueblos fueron ta madera, el café, el 

ganado y el maiz, a ralz de la veda forestal en 1989, la caida del 

precio internacional del café (en mas del 50 por ciento), asi como 

al abaratamiento del ganado y el deterioro de fa productividad del 

maiz, repercutieron negativamente en fa economia campesina, 

generando mas miseria y desempleo. Situaciones que no fueron 

disminuidas por los pretendidos proyectos del Programa Nacional 

de Solidaridad (PRONASOL), pues con este programa, aunque 

realizé inversiones cuantiosas, esencialmente buscé hacerse de 

una base social indigena y campesina, sin tocar a fondo las 

causas de la miseria social. 

Sin embargo “el golpe mas fuerte al proceso de modernizacién y 

desarrollo, fa expresién mas provocadora de fa ‘revolucién 

neoliberal’, por sus repercusiones en Chiapas, es la reforma al 

articulo 27 constitucional’.” Con esta reforma, en febrero de 

1992, se pone punto final af mandato constitucional de 1917 y con 

ello ef gobierno de Carlos Salinas de Gortari no sdlo niega la 

posibilidad de acceso a la tierra al campesinado, también implico 

79 | Bot, lvon, op. cit, p. 67. 
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la concrecién de las viejas ambiciones de los latifundistas y 

ganaderos: tegalizar la existencia del latifundio; comprar o rentar 

sin obstaculos ta tierra ejidal y comunal; asf como el poder 

"asociarse” con los campesinos pobres en proyectos productivos, 

mediante la creacién de sociedades mercantiles anénimas, en 

donde los principales beneficios serian para los primeros. 

Aquella situacién puso fin a un logro del movimiento campesino 

de 1910, dejando serias dificultades a ta lucha por la tierra, 

porque practicamente se convirtid en el instrumento para dar 

carpetazo al rezago agrario del pais y en particular a Chiapas, por 

ser el estado de mayor concentracién de la tierra en el latifundio. 

Mientras que para los campesinos la reforma al articulo 27 

constitucional significé la "“sepultura" de sus aspiraciones, para 

los terratenientes fue “una bendicién® ya que en el gobierno de 

Absalon Castellanos éstos recibieron "...7,646 certificados de 

inafectabilidad que amparaban 1'142,881 hectareas 

predominantemente ganaderas’.” Ademas, esos cambios 

aumentaron fa inseguridad en la tenencia de la tierra, porque en 

diversas comunidades tos habitantes al no tener titulos de 

propiedad, estuvieron bajo el temor de ser desalojados y sufrieron 

ademas la negativa de créditos para la produccién. Tan sélo 

“hasta 1984, en Chiapas existian 59 resoluciones presidenciales 

sin ejecutar, las que amparaban un total de 792,105 hectareas, 

que debian beneficiar a 3,013 solicitantes. De esas resoluciones, 

19 corresponden a dotaciones, 24 a ampliacién, 13 a nuevos 

centros de poblacién ejidal (NCPE) y 3 a bienes comunales",” 

  

7! Montemayor, Carlos, op. cit. p. 101. 
“Idem. 
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ESTA TESIS 9 
SALIR DE sida 

Las reformas encendieron los animos de la inconformidad de 

diversas organizaciones, al cambiarse la esencia de la reforma 

agraria, al aplicarse una politica anticampesina, dada la 

proximidad de la firma dei Tratado de Libre Comercio (TLC), Lo 

peor que se esperaban los campesinos con esos cambios era 

precisamente la cancelacién del derecho al reparto agrario y la no 

ejecucién de las resoluciones presidenciales, para quienes ya 

posefan titulos precarios. 

Desde el gobierno de Juan Sabines y sobre todo en ef de Absalén 

Castellanos (1982-1988), conocedor este ultimo del mapa politico 

de la entidad, militarizé al estado, ademas se busco ahondar 

divisiones en tos movimientos, utilizando como medida las 

dotaciones encimadas e introduciendo organizaciones oficialistas 

en la competencia por la tierra, con lo que logra dividir la lucha 

en las dos regiones m&s combativas: Carranza y Simojovel. 

Ademas se impuso la militarizacion de la frontera, con el pretexto 

de crear un “cordén de seguridad” ante el supuesto peligro de 

extenderse Ja revolucion por “contagio” de los movimientos de 

liberacién de los pueblos de Centroamérica hacia nuestro pais. 

Por su parte, Patrocinio Gonzalez Garrido exasperé Ja represién 

selectiva, la "accién quirurgica” y e! exterminio de dirigentes 

disidentes y periodistas criticos, etc. La intolerancia llego a ser 

tan grande que incluso la policia estatal asesind a mas de 15 

travesti en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Para justificar esa 

actitud de los gobernadores, se llegé al grado de elaborar un 

cédigo penal represivo, que suprimia toda posibilidad de 

participacién libre y democratica, la que se aplico de manera 
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principal contra los luchadores sociales, asi como la ley forestal 

destinada a castigar a ios campesinos y proteger a los 

talabosques, esto también significéd finalmente una crisis de 

justicia. 

El conflicto agrario adquirsié dimensiones politicas, cuando la 

didcesis de San Cristébal encabezada por Samuel Ruiz, junto con 

activistas de los derechos humanos, denuncié fa situacion de 

éstos derechos en el estado. Dado “el debilitamiento y represion 

de las organizaciones independientes (la iglesia) se quedé como 

el principal opositor de las acciones impunes de fa fuerza publica. 

Para los caciques y ganaderos, la diécesis y el nuevo centro de 

derechos humanos representaban su principal enemigo y el 

gobierno de Gonzalez Garrido desat6 una campafia para 

desprestigiar a Samuel Ruiz y el trabajo diocesano"” Como primer 

paso de esa campafa, fue la detencién ilegal del padre Joel 

Padrén, de Simojovel, en septiembre de 1991, argumentando que 

el parroco habla participado en el enfrentamiento que hubo entre 

miembros de la CNC y fa CIOAC, se le acusé de despojo, dafios, 

robo, amenazas y provocaciones. De ahi en adelante las 

relaciones entre la Iglesia y el gobierno fueron mas tirantes. 

En 1991, ante la falta de respuesta a las demandas agrarias, 

indigenas agrupados en el Comité de Defensa de la Libertad 

Indigena (CDLI) se movilizaron, con la finalidad de que el 

gobierno cumpliera con varios proyectos de beneficio social ya 

programados, para las comunidades del norte del estado. Pero la 

represién orillS a que a principios de 1992 la organizacién 

Xi'Nich, integrada por tzeltales, choles y zoques, realizara una 

*3 Reyes. Maria Eugenia, op. cit. p. 100. 
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marcha a la ciudad de México logrando acordar con la Secretaria 

de Gobernacion el cumplimiento de 24 demandas de un total de 

30. 

En ese mismo afio el EZLN decide medir sus fuerzas, al convocar 

a través de la Alianza Nacional Campesina Independiente 

(ANCIEZ), para conmemorar los 500 afos de Resistencia 

Indigena, Negra y Popular, el 12 de octubre de 1992, logra juntar 

a mas de 10,000 indigenas en San Cristobal de las Casas, con 

quienes realizaron una impresionante marcha de corte marcial, 

que culminé con la toma simbdlica de fa cabecera municipal, con 

la exigencia de la solucién a los problemas agrarios, democracia y 

libertad; criticaron ademas la politica neoliberal dei salinisma 

sobre las reformas al articulo 27 Constitucional y al TLC. 

Por ultimo, el agotamiento y Ja desilusion de las formas legales de 

lucha hicieron que los campesinos, indigenas y el reducido 

numero de mestizos, que se habian incorporado a las fuerzas de 

liberacién nacional (FLN) desde 1982, decidieran buscar otras 

alternativas fuera del gobierno y de cualquier organizacion 

politica, para garantizar un movimiento de resistencia y 

autodefensa, realmente independiente. De esta manera el EZLN 

no tardé mucho en convertirse en una organizaci6n clandestina 

que lentamente fue fogrando el apoyo silencioso, como fo 

expresara el Comandante Tacho en la Convencién Nacional de 

agosto de 1994, de la gente de los pueblos, a raiz de la amenaza 

de desalojo de la Selva Lacandona, la falta de tierra y la 
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represién, la organizacién entra en una etapa de crecimiento 

masivo".” 

De tal suerte que los pueblos que antes vieron con recelo a los 

zapatistas “pasaron de Ja indiferencia a ia complicidad e interés 

por colaborar con el incipiente Ejército Zapatista. En esta 

segunda fase se recluta a muchos jovenes indigenas y empiezan 

a vivir en las montafias. La consecuencia de su incorporacién es 

la consiguiente implicacion de los familiares, que comienzan a 

mandar alimentos a los hijos. Poco a poco, los guerrilleros 

conseguiran suficiente confianza como para bajar a los pueblos 

que envian apoyo, para hablar con sus moradores, quienes de 

forma paulatina pasan a ser confidentes y a participar de manera 

w 75 
directa en Ja organizacion clandestina”. 

Tal crecimiento dié lugar, en pocos afios, a la integracién de un 

verdadero ejército, en su mayoria indigena, con toda una 

estructura de demandas, que iniciaria sus primeras escaramuzas 

en 1993, al iniciarse la insurgencia en Corraichén; finalmente en 

una accién armada sin precedentes, con Ja movilizacién de miles 

de efectivos, declaran la guerra al Ejército y_ al Gobierno 

mexicanos el 1° de enero de 1994. 

“ Harvey, Neil, “Las lecciones de Chiapas”, Ojatasca, Ed. Pro-México indigena A.C., México, 

octubre de 1994, no. 37, p. 17. 

*5 Rivora, Guiomar, op. cit. p. 46. 
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CONCLUSIONES 

El Estado de Chiapas se encuentra inmerso en una economia 

eminentemente agricola, con una poblacién en su mayoria 

indigena, en donde atin persisten resabios de formas de 

produccién no capitalistas, es decir: la hacienda tradicional ligada 

al mercado nacional e internacional y una produccién campesina 

de autoconsumo. Ain asi, por lo menos desde mediados del 

presente siglo, la entidad ha venido desempefiando un papel 

importante en Ia economia nacional, dado el impuiso de la 

produccién agricola para la exportacién y !a existencia de una 

industria propiamente dicha, dedicada a la extraccién de petréleo 

y la produccién hidroeléctrica a costa de fos productos basicos 

(maiz y frijol). 

Como se ha podido apreciar, con todo y fas limitaciones de la 

informacién estadistica, paraddéjicamente Chiapas es uno de los 

estados que aporta mayores beneficios econémicos para el pais; 

es el primer productor de energia eléctrica y café; el segundo en 

la produccién de platanos, cacao, citricos y mango; el tercero en 

maiz y gas y cuarto en petréleo; no obstante esta tiqueza 

material, casi la totalidad de esos recursos salen de Ja entidad. 

Con todo y ello es la entidad mas pobre entre las pobres (después 

le siguen Oaxaca, Guerrero e Hidalgo). En tanto el grueso de la 

poblacién constituye la principal fuerza productiva, el motor de 

dicha economia, en cambio una minorta, compuesta por ta 

burguesia agraria local y el capital transnacional, son quienes se 
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han ido apropiando -con el] indiscutible apoyo del Estado 

mexicano- del principal medio de produccién: la tierra de mejor 

calidad y sus recursos naturales, recursos de los que han hecho 

un uso indiscriminado y depredador, ef cual se rige bajo la optica 

de la ganancia maxima, al poner en peligro la existencia de las 

selvas tropicales y humedas de Chiapas. 

Este acontecimiento ha generado un triple proceso; de 

subordinacién de Ja gran masa indigena y campesina, sujeta a 

una pequena porcion de tierra, a las necesidades de reproduccion 

del capital; como abastecedora de fuerza de trabajo asalariada, 

mal pagada y excluida de los beneficios econémicos obtenidos en 

la entidad y, sometiéndolos a condiciones de infrasubsistencia. 

Aspectos que se reflejan en ta falta de solucion al problema de ta 

tenencia de la tierra, asi como en los precarios servicios basicos 

de infraestructura, desatendidos por las instituciones oficiales, 

como son: agua, drenaje, electricidad, salud, alimentacién, 

empleo, educaci6n, vivienda y vias de comunicacién. Situacion 

que se ha venido agravando desde los afios setentas, por el 

desmesurado crecimiento demografico y la nula planificacion 

estatal en lo referente a colonizacién y establecimiento de nuevos 

asentamientos, siendo en la selva de Chiapas, y en particular en 

la Regién de las Cafiadas, donde son mas pronunciados sus 

efectos. Por ello, aqui es precisamente donde se da un mayor 

numero de muertes y enfermedades curables por desnutricién e 

infecciones, como resultado de lta miseria, el hambre y la 

injusticia en que vive la poblacién. 

La entidad esté considerada como una region estratégica para la 

economta mundial por su ubicacioén geografica, sobre todo porque 
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Chiapas constituye un potencial econédmico de primer orden, al 

contar con inmensos recursos productivos de interés para la 

acumulacién del capital, como son: el café y la ganaderia de 

exportacién, el petréleo, el agua y la reserva biética. De ahi que 

la politica "modernizadora” neoliberal del pais pretenda favorecer 

de manera exclusiva al capital privado (nacional e internacional) 

con ambiciosos proyectos productivistas, para justificar Ja 

explotacién y apropiacién de dichos recursos, en los espacios 

mas rentables, mas aun con la entrada en vigor del Tratado de 

Libre Comercio, sin importar las consecuencias negativas tanto 

socioeconémicas, como politicas, ecolégicas y culturales que 

pueden acarrear dichas medidas, en los pueblos indigenas. 

Por otro lado, el Estado en lugar de efectuar una verdadera 

redistribucién de ta tierra en el territorio chiapaneco, es decir, en 

vez de realizar un efectivo proceso de expropiacion y reparticién 

del fatifundio, afectando de esta manera las bases del poder 

econémico y politico y haciendo efectiva ja reforma agraria, jo que 

provocé fue una situacién a la inversa, generando un proceso de 

concentracién y centralizacién de este medio de produccién. De 

esta manera Ja "familia chiapaneca”, heredera del poder colonial, 

pudo dar marcha atras al mandato del articulo 27 constitucional, 

que fuera un logro de Ia revuelta agraria de 1910, convirtiéndose 

de manera contradictoria en fos "hijos predilectos" del régimen. 

Con ello quedé demostrada la capacidad politica de los 

terratenientes, no sélo para mantener sus viejos privilegios, sino 

también para aumentarlos, por encima incluso del poder estatal, 

su aliado natural. 
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Aunque en el periodo cardenista a nivel nacional se realizaron 

algunas dotaciones a miles de indigenas y campesinos sin tierra 

éstas fueron insuficientes. En el caso de Chiapas las que se 

realizaron posteriormente -con la intervencién de los finqueros y 

el gobierno estatal- en su mayoria fueron inducidas a colonizar 

terrenos nacionales de Ja Selva Lacandona, con la finalidad de 

dejar intacta la estructura agraria del estado, dandose una salida 

productivista a Jo que era una crisis agraria, mediante la 

ampliaci6én de la "frontera agricola", aunque en realidad se 

entregaron tierras improductivas. Este proceso de reparto agrario 

favorecié a la consolidacién del poder econdmico de ganaderos y 

cafetaleros, entre los que se encuentran los exgobernadores 

Absalén Castellanos, Patrocinio Gonzalez Garrido y Elmar 

Seltzer-, porque al dotar de una pequefia parcela a los expeones 

acasillados y convertirlos en comuneros y ejidatarios, se 

generaron cuatro situaciones: 

En primer lugar, el Estado logré evitar, entre los 

afios treinta y principios de los setenta, la 

ampliacién y consolidacién dei movimiento indigena 

y campesino por fa obtencién de tierras de 

particulares, quitando, con este reparto agrario, la 

principal bandera de lucha del descontento social. 

En segundo lugar, con este proceso de reparto el 

Estado mantuvo temporalmente el! control politico de 

una buena parte de ejidatarios y comuneros 

"beneficiados", mediante su corporativizacién a 

organizaciones oficiales, como la CNC. 
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En tercer Jugar, en dicho proceso hacen su aparicion 

nuevas organizaciones que buscan la independencia 

politica de los organismos oficiales y del propio 

Estado. Las que a su vez instrumentan proyectos de 

produccién, con demandas de servicios, autonomia, 

etc. 

En cuarto lugar, se proporcioné la sufictente mano 

de obra barata, que se requeria en ia produccién de 

ganado y café, al realizar el reparto cerca de las 

fincas. 

En quinto iugar, la reforma agraria se convirtié en el 

instrumento para fegalizar e! control de fa tierra y el 

proceso productivo en unas cuantas manos. 

Al contrario del punto de vista oficial de que la tierra es 

improductiva en manos indigenas y campesinas, ésta ha 

constituide por siglos, el elemento esencial para su reproduccién 

econémica y cultural, no es un simple capricho material. Mientras 

que para el latifundista el monopolio de la tierra se convierte en el 

eje del poder econémico y politico, para el indigena es ef 

elemento que garantiza su sobrevivencia, sobre todo la identidad 

como grupo étnico, la conservacién de su lengua y sus 

costumbres. Podemos decir que la problematica de Chiapas no se 

reduce exclusivamente a la cuestién de la tenencia de la tierra, 

porque ademas estén entrelazados otros factores que se 

desprenden de ta conformacién territorial, pluriétnica, religiosa, 

cultural y politica de las comunidades, que aunados a la cuestion 
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de Ja tierra constituyen las raices del conflicto agrario de Chiapas 

que se ha traducido en una ininterrumpida lucha de clases, con 

caracteristicas raciales por mas de treinta afios, en su historia 

reciente, entre la burguesia agraria y una masa de indigenas y 

campesinos pobres (ejidatarios, comuneros, pequefios 

propietarios o avecindados), sin que hasta el momento se haya 

resuelto. Adn asi cerca de !a mitad de la entidad se encuentra 

monopolizada por unas cuantas familias y con la existencia de un 

rezago agrario de mas o menos del 30 por ciento del total det 

pais, lo que ha implicado no solamente Ja concentracion del poder 

econémico, sino también el poder politico en unas cuantas manos. 

Por lo visto, la politica agraria elaborada y ejecutada por el 

Estado mexicano en la entidad, desde principios de siglo hasta 

nuestros dias, se ha propuesto afianzar las bases de poder en la 

estructura agraria, con lo que favorece a la clase poseedora de 

las regiones Centro, Frailesca, Fronteriza, Altos, Norte, Selva 

Lacandona y Soconusco, espacios donde es favorable el 

crecimiento de las tierras mas ricas y productivas de Chiapas. 

Ademds con las leyes que se instrumentaron también se 

encargaron de brindar seguridad a fa “pequefia propiedad”, 

dandoles oportunidad a los latifundistas de crear sus propias 

policias particulares o guardias blancas, para reprimir a los 

invasores. 

En los afios setenta, con el agotamiento de la frontera agricola y 

la creciente demanda de tierra, el gobierno estatal y federal, en 

lugar de afectar al latifundio, ya de por si fortalecido, asumen 

una actitud protectora hacia la clase dominante regional, al 

decretar teyes para legalizar la proteccién y apropiacién de fas 
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tierras, como la Ley Ganadera, al cerrar con ello tos canales de 

negociacién con los demandantes de tierra. 

Sin embargo, otros factores hicieron crecer la demanda por la 

tierra en los afios de 1970: 

La crisis agricola y econémica del pals, de mediados 

de los setentas. 

La contratacién de aproximadamente 30 mil 

guatemaitecos eventuales en las fincas cafetaleras. 

El impulso de la modernizacién chiapaneca, via las 

presas hidroeléctricas, fa explotacion del petroleo y 

el impulso de la ganadertfa. 

El incremento demografico y el desempleo, incluso 

la erupcién del Chichonal provocaron la salida de 

miles de indigenas de sus tierras. 

Podemos decir que la distribucién desigual de la tierra constituye 

una de las causas principales que dieron origen a ‘un emergente 

movimiento campesino, cuya magnitud, fuerza, cohesién y 

organizacién dejarian mas tarde perpleja a la sociedad mexicana, 

pero que necesariamente tuvo que pasar por varias etapas en un 

lapso de poco mas de veinte afios. 

Desde antes ocurrieron diversos acontecimientos que sentarian 

las bases para fa confrontacion de la insurgencia indigena- 

campesina chiapaneca, cuyos origenes se remontan al lapso que 
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va de 1950 a 1960, aproximadamente. Afos en que e] Estado fue 

el principal impulsor de la colonizacion de la Selva y por tanto de 

mantener eJ control politico de los nuevos pobladores, sin 

embargo, jos mantuvo en el abandono, sin resolver 

definitivamente la cuestién legal de la tenencia de la tierra, 

dejandolos ademas sin crédito ni asesoria técnica y en el 

aislamiento geografico total. 

Esta situacién generé un gradual movimiento indigena campesino, 

que se cristaliz6 en la cohesion e identidad interna, aun con la 

diversidad étnica y cultural de los grupos que emigraron de Los 

Altos y Llanos de Chiapas, de las nuevas comunidades y con la 

creacién de proyectos econémicos, decididos por ellos mismos. 

Aunque dicho proceso unificador y autogestionario se vid 

fortalecido por fa intervencién de elementos externos, de la 

opcién preferencial de fos pobres y de fa izquierda estudiantil de 

1968 y 1971. 

Como consecuencia de ese abandono institucional, incluso de los 

partidos de oposicién, se generan tres etapas importantes en un 

lapso de dos décadas, de 1974 a 1994. 

E! primer momento, de 1974-1977, el de insurgencia pacifica, se 

caracteriza por el impulso de proyectos productivos que dieran 

solucién a sus necesidades mas inmediatas, como el crédito, la 

comercializacion, el abasto, la produccién, el trabajo comunitario 

y la demanda por fa tierra, haciendo gestiones en diversas 

instituciones gubernamentales. En este lapso se puso el acento 

en las reinvindicaciones mas inmediatas, las de caracter 

econdémico. 
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Mas tarde, con el surgimiento de campesinos ¢ indigenas sin 

tierra, la demanda por este medio de produccién se pone al centro 

de la disputa agraria, creandose una nueva situacién que va a 

encontrar serios obstaculos originados por la politica agraria del 

Estado que da por concluido el reparto agrario, “ai no haber 

tierras para repartir’. 

En esta etapa, el Primer Congreso Indigena (1974) se convierte 

en el factor mas importante en el ascenso y radicalizacién del 

movimiento agrario, pues es ahi donde los participantes (tzeltales, 

tzotziles y choles, entre otros) cayeron en la cuenta de que 

compartian problemas y anhelos econdémicos, politicos, sociales, 

culturales, étnicos e incluso de autonomia similares y, ensayaron 

de manera pacifica, legal y conjunta, las mejores vias para dar 

solucion a esos y otros problemas como son de vivienda, 

educacién, salud, agua, alimentacién, empleo, salario, tierra, etc. 

De ahi que ef EZLN englobe acertadamente toda una serie de 

demandas que son ancestrales, cuya solucién a todas y cada una 

de ellas es en lo esencial para mejorar las condiciones de vida de 

los pueblos que han sido excluidos. 

Este renacimiento de la lucha agraria dio jugar a ta aparicioén de 

diversas organizaciones independientes que practicaron la 

autogestion, e¢ intentaron romper el aislamiento geografico dando 

un fuerte impulso a las tomas de tierras de particulares, aunque el 

espontaneismo siguié siendo una constante, por la ausencia de 

una orientacién politica mas clara en fa conducci6n de sus 

luchas. 
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En la segunda etapa, 1978-1984, en gran medida se supera el 

espontaneismo y la dispersién de los primeros afios, con Ja 

aparicién de nuevos proyectos de organizacion, que cuajaron 

sobre todo en Jas Cafiadas, dado que se logré incorporar a miles 

de sus pobladores en organizaciones mas amplias y sélidas, como 

Asociacién Rural de Interés Colectivos (ARIC) Ia Unién de 

Uniones, la CIOAC y la OCEZ; todavia prevalecen otras 

organizaciones pero de menores dimensiones, aunque con sus 

particulares formas de lucha, cada una de ellas desempefé un 

papel importante en el desarrollo de la lucha agraria y en la 

solucién de diversas demandas, de manera especial en el de la 

tierra. 

La tercera etapa, de 1985 a 1993, se caracteriza principalmente 

por Jas fracturas internas y la aparente derrota de las 

organizaciones independientes, como resultado de diversos 

factores: 

La represién siempre fue una constante, pero una vez que failaron 

todos los intentos de control y mediatizacion sobre el movimiento 

campesino independiente, el gobierno federal y estatal para 

desactivarlo amplié el uso de la violencia institucional, sobre 

ejidos y comunidades, generando una “guerra silenciosa” 

mediante el creciente uso de policias y militares en el desalojo 

de las tierras invadidas e incluso provocando divisiones internas 

en las comunidades, cerrando ademas todos Jos espacios de 

negociacién y participacién politica. 
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Con la crisis agricola, esa situacién adquiere nuevas 

dimensiones, en 1989, sobre todo por la caida internacional del 

precio del café y ef abaratamiento del ganado vacuno, que 

repercute en mas miseria y hambre en la economia campesina, lo 

que ocasiona ademas el resquebrajamiento de las organizaciones 

econdémicas, con proyectos dedicados a ese tipo de producci6n. 

Después de haber obtenido avances significativos, organizativos 

y logros en la tenencia de la tierra, asi como en la obtencién de 

recursos crediticios en proyectos cafetaleros y ganaderos, la 

direccién del movimiento campesino abandona la lucha politica, 

poniendo el acento en las demandas econdémicas. 

Al final, con jas reformas al articulo 27 constitucional, en 1992, 

durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se intenta dar el 

golpe definitive a la existencia de Ja tierra comunal y ejidal, ast 

como de terminar con la demanda de ésta misma, al dar por 

concluido el reparto agrario, pretendiendo favorecer, de nueva 

cuanta con la politica anticampesina, a la burguesia agraria y al 

capital internacional, sin considerar el alto costo politico que ello 

implicaria en el corto plazo, pues aparentemente el movimiento 

indigena se encontraba desarticulado. 

Por lo visto, en las ultimas décadas se dieron exclusivamente 

soluciones a las necesidades de la ampliacion y reproduccion del 

capital, en tanto que a las necesidades mas apremiantes de los 

pueblos indigenas sélo se pretendié dar salidas asistencialistas - 

a cuenta gotas- con programas pasajeros, que en nada mejoraban 

los niveles de vida. 
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Los pronésticos triunfalistas del salinismo sobre el aparente 

control politico del descontento social en todo el pais, se vieron 

alentados con la puesta en marcha del PRONASOL, mediante el 

cual se quiso simular Ja “impostergable necesidad de abatir” !a 

pobreza salpicando de recursos econémicos a las zonas mas 

pobres del pais, cuando en realidad se pretendié que las 

organizaciones sociales cambiaran a su interlocutores, por los 

institucionales, abandonando a sus dirigentes naturales. 

Una guerra indigena se anunciaba desde 1990, -aunque sus 

antecedentes se remontan desde 1973-1974 con el Primer 

Congreso Indigena- pero no hubo sefiales de atacar a fondo sus 

causas, atin asi el Estado mexicano decide confiarse en las faisas 

expectativas del PRONASOL, tratando de achicar jas dimensiones 

de la insurgencia armada que se gestaba en Chiapas, pues aun 

cuando ya habia informacién de la existencia de las células del 

EZLN, en las oficinas de Gobernaci6én, se decide poner en el 

centro de la atencién nacional la firma del TLC, ia miseria del 

pais paso a ser un problema secundario. 

Lo anterior demuestra como no se tomo en cuenta a los mas 

necesitados y se continué ciegamente con una politica de 

exclusién econémica y de discriminacién racial y cultural por ser 

diferentes, asi como de subordinacién y explotacién, todo ello 

determinado por la légica del capital que finalmente busca 

desaparecer todo vestigio de pasado indigena, incluyendo su 

propiedad y territorio para sacarle el maximo de provecho 

economico y politico. 
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Por otro lado, ja crisis de direccion de! movimiento campesino 

facilité el avance del proyecto organizativo del EZLN, cuyos 

antecedentes se remontan a principios de los ochentas, que 

buscé desde el inicio combinar la Jucha econdémica con la lucha 

politica, pero a ralz del clima de tepresién quirdrgica 

(consistente en terminar selectivamente a organizaciones y 

dirigentes sociales de mayor presencia politica) que se vive en 

Chiapas, los zapatistas deciden poner el acento en el terreno de 

la clandestinidad y de la lucha armada, al considerar que la 

solucién a las demandas por la via fegal y pacifica ya estaban 

canceladas. 

Es un hecho que ef Estado mexicano pudo dar una salida politica 

para evitar el estallido de una guerra mediante: 

Una nueva politica de Estado que comprometiera al gobierno 

federal a tomar medidas encaminadas a mejorar los niveles de 

bienestrar social aceptables (alimentacién, salud, vivienda, 

servicios urbanos, etc) promoviendo el desarrollo y justicia hacia 

los pueblos indigenas, en donde éstos contaran con un peso 

relevante en la toma de decisiones; 

Plena garantfa en ta decision sobre el tipo de gobierno interno y 

las formas de organizacion (politica, social, econdmica y cultural) 

que las propias comunidades quieran darse, en el marco de la 

autonomia sin menoscabo de la unidad nacional. 

Sustentar el desarrollo econdmico con ef impulso de actividades 

industriales y agroindustriales, que generen excedentes para el 

mercado cuyas ganancias sirvan para mejorar la economia 
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familiar y la generacién de nuevos empleos, Proceso que debe 

estar respaldado por las propias comunidades indigenas, pues 

ejlas seran determinantes en el disefio y ejecucién de los 

programas a desarrollar. 

Una educacién integral que preserve y estimule la lengua, cultura 

y tradiciones de cada una de fas etnias. 

Donacién de tierras para aquellos grupos de indigenas que la 

necesiten, y para dar término al rezago agrario, realizando 

expropiaciones a los tatifundios y sin perjudicar a la ya 

deteriorada reserva ecoldgica de la selva chiapaneca. 

Aunque el presente estudio no corresponde el analisis del 

estallamiento del conflicto armado propiamente dicho, quisiera 

externar algunas opiniones al respecto: 

Es indiscutible la importancia que tiene recursir a los medios 

legales y pacificos, para solucionar las necesidades econémicas y 

politicas de las clases trabajadoras del pais, y que el camino de 

las armas no es el mas indicado -pues ello implica una guerra 

prolongada en donde estan de por medio miles de vidas-, pero la 

historia ha demostrado, que el Estado para preservar los intereses 

econémicos y politicos de los grupos de poder es capaz de 

romper incluso el Estado de Derecho con la militarizacion, por lo 

que a las masas mas empobrecidas no les queda otra opcién que 

el camino de las armas para hacer valer sus derechos. 

Los ingredientes para una insurreccién armada ya se habian 

mezclado, con la cuestién de la tenencia de la tierra, y su 
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estallido se pudo evitar a tiempo, sdlo que los gobiernos federal y 

estatal hicieron una analisis simplista de fos acontecimientos, 

pues aunque ya habian detectado al grupo de insurgencia 

zapatista dicidieron minimizar sus alcances prefiriendo aplicar 

sus esfuerzos a la firma del TLC y a la entrada de México al club 

de los pafses mas ricos del mundo, a través de la Organizacion 

para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico (OCDE). 

Pero de forma inesperada para el gobierno federal y local la 

guerra de enero de 1994 en Chiapas puso al descubierto la falsa 

imagen de nuestro pais ante el mundo, al mostrar los altos grados 

de miseria y hambre imperante, no solamente entre fos pueblos 

indigenas, sino también ta existente en millones de mexicanos. A 

lo que se pudo dar una salida politica, desde antes del conflicto 

armado, el gobierno prefirié responder con acciones militares del 

Ejercito Mexicane en Chiapas lo cual motivé gue la sociedad, 

nacional e internacional, se manifestara para detener en corto 

tiempo tal intervencion, y por una salida negociada. 

Sin embargo, después de casi cuatro afios de haberse declarado 

una tregua y de iniciarse el didlogo entre el gobierno y el EZLN, 

para dar una salida pacifica y negociada, se mantiene latente la 

posibilidad de una nueva conflagracién bélica de mayores 

dimensiones, pues siguen presentes las causas que dieron origen 

al conflicto. De ahi que el gobierno mexicano en este 

acontecimiento estaba obligado a conciuir dicho proceso, sin 

causar mas dolor y muerstes. 

Para esto es necesario que el gobierno mexicano ordene el retiro 

del ejército mexicano de la zona de conflicto; la desaparicién de 
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los grupos paramilitares; ademas el gobierno debe cumplir con los 

Acuerdos de San Andrés Sacamch de los Pobres, que firmé: et 16 

de febrero de 1996 y con la Ley Sobre los Derechos y Culturas 

Indigenas elaborada por !a Comision de Concordia y Pacificacién 

(COCOPA) firmada por el EZLN y el gobierno federal; asi como el 

apoyar, respetar y fortalecer las instancias de la negociacién, 

COCOPA y la Comision de Intermediacién Nacional (CONAI), para 

garantizar una verdadera satida politica, no militar, a fin de llegar 

a@ oun buen término tas negociaciones. Estas serfan las 

condiciones basicas para fa firma de paz que permitan la 

incorporacién legal y abierta del EZLN a la vida politica nacional. 

Sin embargo, el desconocimiento del gobierno a su propia firma y 

la creciente militarizacién y genocidio agravan fa situacién 

conflictiva en el campo mexicano. 

Por ello urge una salida rapida que abra verdaderos espacios de 

solucién a lo ya pactado y en donde las partes involucradas 

directamente cumplan sus compromisos, con la finalidad de que 

efectivamente haya paz y justicia digna para todos los mexicanos. 
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