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A MIABUELA: 

QUIEN HA SIGNIFICADO LA GUIA MORAL, ESPIRITUAL, EMOCIONAL Y 

HUMANISTA EN MI VIDA. 

A TI ABUE, DEDICO ENTERAMENTE TODOS MIS TRIUNFOS, FRACASOS Y¥ 

ALEGRIAS, POR QUE DESDE QUE TE EMPENASTE EN ENSENARME A LEER, 

ESCRIBIR, SUMAR, RESTAR, REZAR, ETC.. EN FIN, DESDE QUE ME HAS 

LLEVADO DE LA MANO POR EL CAMINO DE LA VIDA, HAS ESTADO A MI 

LADO EN CADA LOGRO ALCANZADO; Y AHORA LA VIDA ME DA LA 

OPORTUNIDAD DE PLASMAR EN UNAS CUANTAS LINEAS LO QUE QUIZAS HE 

CALLADO POR TREINTA ANOS: ; GRACIAS ; MIL Y UNA VEZ MAS ;GRACIAS ; 

i GRACIAS ; POR TU INSACIABLE LUCHA POR HACER DE CADA UNO DE TUS 

NIETOS HOMBRES ¥ MUJERES TRIUNFANTES EN LA VIDA; 

+ GRACIAS ; POR QUE ES A TRAVES DE TU EJEMPLO DE BATALLA, EMPENO, 

APLOMO, VALENTIA Y, POR QUE NO DECIRLO, DE NECEDAD QUE 

SEMBRASTE EN MI EXISTENCIA LA CONVICCION DE RESPETO ¥ DEFENSA 

DE LOS SERES HUMANOS Y ME ENSENASTE QUE : LA LOABLE TAREA DE 

PROTECCION Y AYUDA AL PROJIMO NOS DIGNIFICA COMO SEMEJANTES ; 

i GRACIAS ; POR LEGARME UNA PERSONALIDAD DE SERVICIO Y ENTREGA; 

i GRACIAS ; POR TUS REGANOS, POR TU CONSTANCIA E INSISTENCIA CADA 

MANANA A FIN DE QUE ASISTIERA A LA ESCUELA; 

i GRACIAS ; POR ESTAR EN CADA EVENTO DE MI VIDA;



i GRACIAS ; POR SER MI FUERZA Y SUSTENTO EN LA LARGA Y DIFICIL 

LUCHA POR LA VIDA, POR ENSENARME A NO FLAQUEAR EN LOS 

MOMENTOS MAS DUROS Y HACER DE ESTOS RAZONES DE UNION 

FAMILIAR; 

7 GRACIAS ; DOY A DIOS POR HABERME DADO, A TRAVES DE TI, RAZON DE 
VIDA. 

A MI ABUELO + 

A QUIEN SIEMPRE LE DEBI HABER DICHO : ; UN MILLON DE GRACIAS POR 

TU DESMESURADO CARINO POR Mf ;. 

ABUELO, ;GRACIAS; POR ESTAR HOY Y SIEMPRE A MI LADO, 

COMPARTIENDO MIS ALEGRIAS Y TRISTEZAS Y CUIDANDO, DESDE EL 

CIELO, MI EXISTIR. 

AMIPADRE: 

DE QUIEN, SIN DUDA, HEREDO LA CONCIENCIA SOCIAL Y POLITICA EN MI 

VIDA, Y A TRAVES DE QUIEN HE PODIDO CONOCER Y ENTENDER UN POCO 

MAS SOBRE ESTE MEXICO TAN POLEMICO Y¥ HERMOSO. 

PA ; GRACIAS ; POR ENSENARME QUE LA RAZON SOCIAL ES LA RAZON DEL - 

BUEN GOBERNAR, NO PARA SI, SI NO PARA LOS DEMAS; CONVICCION DE TU 

GOBERNAR DENTRO DEL HOGAR. 

j GRACIAS ; POR QUE SIEMPRE HAS RESPETADO MI INDIVIDUALIDAD Y ME 
HAS ENSENADO A RESPETAR LA DE LOS DEMAS.
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1 GRACIAS ; POR QUE ME HAS ENSENADO LO IMPORTANTE QUE ES LA 

TOLERANCIA PARA CONVIVIR CON LOS DEMAS. 

AMI MADRE: 

+ GRACIAS ; POR TU EMPENOSA LUCHA POR LOS TUYOS. 

i GRACIAS ; POR QUE DE TI HE APRENDIDO QUE LA NECEDAD EN LUCHA Y 

AFAN DE SUPERACION, MAS QUE UN DEFECTO, ES TU REAL VIRTUD. 

MA, TU MEJOR QUE NADIE EN EL MUNDO SABES LO DIFICIL QUE ME 
RESULTA EXPRESAR TODO MI SENTIR Y¥ QUIZAS POCAS VECES LO PUEDO 
REALIZAR; SIN EMBARGO, HOY QUIERO QUE SEPAS QUE ;TE QUIERO; Y 
iGRACIAS; POR ESTAR JUNTO A MI Y SOPORTAR DIA CON DIA MI REBELDIA 

Y NECEDAD POR LA VIDA. 

A MIS HERMANOS : 

RAFAEL, PATRICIA, MARIO, MARIA FERNANDA Y MARIA ALEJANDRA, DE 

QUIENES LA VIDA ME HA PERMITIDO APRENDER A ACEPTAR LAS 
DIFERENCIAS DE SENTIR Y PENSAR, ¥ QUIENES CON SU CARINO ME HAN 
HECHO SABER QUE SENTIRSE PARTE DE UNA MISMA ENTIDAD FAMILIAR 
ES LA BASE REAL DE UNIDAD FRATERNAL Y AMOR QUE DEBE EXISTIR EN 

CADA SER HUMANO; 

i GRACIAS ; A CADA UNO POR ENSENARME A RESPETAR LAS DIFERENCIAS 

AL VIVIR.
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A MI MAESTRO, EJEMPLO Y GUIA LICENCIADO JORGE MADRAZO : 

AGRADEZCO INFINITAMENTE TODO SU APOYO Y EMPENO PARA LA 

REALIZACION DEL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION, Y A QUIEN 

REITERO, COMO CONSTANTEMENTE LO HE HECHO, MI MAS INTENSA 

ADMIRACION, RESPETO ¥ CARINO POR SU VALENTIA, APLOMO, CORAJE, 

NECEDAD Y PRUDENCIA POR LA VERDAD. 

DE QUIEN HE APRENDIDO QUE MIENTRAS EXISTA EN NOSOTROS LA 

CAPACIDAD DE INDIGNACION AL PALPAR LA INJUSTICIA, LA POBREZA, LA 

VIOLENCIA, LA INIQUIDAD Y LA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS, 

HABRA UN MOTIVO DE LUCHA POR HACER DE ESTE PAIS, NO SOLO EL 

MEXICO DE NUESTROS ANHELOS, SINO EL MEXICO DE NUESTRA VERDAD. 

; MIL GRACIAS ; POR QUE HA SIDO A TRAVES DE SU ASOMBROSA 

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y DE ENORME HUMANISTA COMO 

ORGULLOSAMENTE HE APRENDIDO A RECORRER EL INCANSABLE CAMINO 

DE LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS DEMAS Y EL DE LA ALEGRIA DE 

SERVIR A MI Pals. 

NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO UN DEBER, SINO COMO UNA OPORTUNIDAD PARA 

PENETRAR EN EL MARAVILLOSO MUNDO DEL SABER. 

ALBERT EINSTEIN.
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INTRODUCCION 

A partir del primer dia de 1994, Chiapas se colocdé en el vértice del horizonte 

nacional y desde entonces, surgieron diversas interrogantes: ;Qué es el Ejército 

Zapatista de Liberacion Nacional?, ,Cudles son sus antecedentes?, ;Cudles son 

sus demandas?, y {Cémo se han desarrollado las negociaciones de Paz, desde el 

cese al fuego, en ese Estado?, entre otras, 

Las anteriores interrogantes adquirieron un contexto nacional e internacional y 

han derivado en el reconocimiento al justo reclamo de las comunidades 

indigenas: /a autonomia de sus pueblos, vertiente que exige una solucin integral 

y complementaria al trastorno interior chiapaneco. 

En el desarrollo del tema “Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los 

Derechos Humanos”, el animo ha sido investigar con ecuanimidad, reflexién y 

objetividad; premisas que acompafian a mis particulares puntos de vista y 

convicciones humanistas y juridico-politicas, que impregnan el contenido del 

presente trabajo. 

La estructura de este trabajo la hemos dividido en cinco capitulos. En el capitulo 

primero, partiendo de la premisa que indica que ta historia es ensefianza y de que 

“quien desconoce su historia esta condenado a repetirla”, damos un vistazo por 

la historia del Estado chiapaneco y de las rebeliones suscitadas en la entidad; 

revisando su socioeconomia, urbanismo y ruralidad, asi como el crecimiento de la 

poblacion indigena y su entorno: rezagos agrarios, pobreza y marginacion, con el 

objeto de identificar plenamente su peculiar problematica y asi entenderla mejor .



En el segundo capitulo nos ocupamos del trastorno interior del Estado de 

Chiapas, donde pretendemos desentrafiar las verdaderas causas del levantamiento 

zapatista, por lo que realizamos una acuciosa revisién de los antecedentes de la 

guerrilla chiapaneca en general y particularmente del Ejército Zapatista de 

Liberacién Nacional. Asimismo, efectuamos un andlisis juridico de las demandas 

del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional y resefiamos brevemente las tres 

etapas diversas de la negociacion por la paz en la entidad. 

El capitulo tercero, corazon del presente trabajo de investigacion, esta dedicado 

enteramente al encuadramiento juridico del trastorno interior, en relacién con 

diversos preceptos de la Carta Magna, como son los articulos 29 (Suspension de 

Garantias Individuales), 119 (Garantia Federal) y 136 (Inviolabilidad de la 

Constitucién); asi como los correlativos de la Constitucién Politica det Estado 

Libre y Soberano de Chiapas; a fin de deslindar el porqué y los beneficios de que 

no se llegaron a suspender las garantias individuales en el Estado de Chiapas, atin 

existiendo las bases juridicas para que asi fuera. 

En el capitulo cuarto analizamos qué es el Ombudsman , cémo se ha desarrollado 

el papel del Ombudsman Nacional antes, durante y después del levantamiento 

zapatista del 1 de enero de 1994, en el Estado chiapaneco y, los beneficios que 

conllevaron la presencia de la sociedad civil y del propio Ombudsman Nacional 

en la entidad, en el reconocimiento de que gracias a ello se aminorizaron las 

violaciones a los Derechos Humanos de los chiapanecos.



En el ultimo capitulado, realizamos un andlisis sencillo, pero ejemplificativo, del 

problema de las expulsiones en San Juan Chamula, Chiapas. Finalmente nos 

abogamos a un tema que se ha convertido en debate nacional y que de ninguna 

manera es ajeno al conflicto chiapaneco sino parte medular del mismo: la 

Autonomia de los pueblos indigenas. 

Asi, una vez, desahogado el capitulado, presentamos conclusiones, en la 

inteligencia de que su contenido no tienen mayor propésito que el de cumplir con 

el compromiso universitario del analisis juridico-politico, con espiritu académico 

y critica constructiva, tratando de aportar sélo un granito de arena en la 

inmensidad del marco juridico que acoge al conflicto chiapaneco y asi, proponer 

posibles soluciones, las que sin lugar a dudas deben estar impregnadas no solo de 

cuestion juridico- social sino de real “voluntad politica”. 

HI



NOTA ACLARATORIA. 

EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION, SUMERGE UN METODO 

HISTORICO (QUE ABARCA DESDE LOS  ANTECEDENTES 

GUERRILLEROS EN EL ESTADO CHIAPANECO HASTA OCTUBRE DE 

1997), DIDACTICO Y ANALITICO, EN EL SENTIDO DE QUE ESTE SOLO 

ENCUADRA JURIDICAMENTE EL CONFLICTO SUSCITADO EN EL 

ESTADO DE CHIAPAS DESDE EL PRIMER DiA DE ENERO DE 1994, 

APREMIANDO EXCLUSIVAMENTE EL ASPECTO DE LA SUSPENSION DE 

GARANTIAS EN EL ESTADO; ESTO SIN LLEGAR A LA PRESUNCION DE 

QUE EL MISMO OTORGUE LAS PROPUESTAS EXCLUSIVAS O FORMULAS 

SECRETAS, A FIN DE QUE A TRAVES DE ESTAS SE PUEDA DAR CABAL 

SOLUCION A TAN COMPLEJA PROBLEMATICA. 

SIN EMBARGO, ESTO NO DESESTIMA EL SENTIDO DE QUE ESTA 

INVESTIGACION NO APORTE UNA EXPOSICION SIMPLE Y 

EJEMPLIFICATIVA DEL PROBLEMA, DONDE SE CONCLUYE QUE SERA 

UNICAMENTE POR LOS METODOS  JURIDICO-POLiTICOS 

PREESTABLECIDOS COMO SE REIVINDIQUE A QUIENES, EN MEDIO DE 

DICHO CONFLICTO, MAS SE LES DEBE, A LOS MAS DE 10 MILLONES DE 

INDIGENAS MEXICANOS, A QUIENES URGENTEMENTE EL ESTADO 

DEBE, REFORZANDO SU CARACTER HUMANISTA, ESTABLECER LA 

REFORMA INDIGENA INTEGRAL, RECONOCERLOS E INCLUIRLOS EN EL 

GRAN PACTO NACIONAL.



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanas 

CAPITULO I. CHIAPAS Y SU DIVERSIDAD CULTURAL. 

1.1, UN VISTAZO POR LA HISTORIA DE LAS REBELIONES EN 

LA ENTIDAD. 

A lo largo de la historia, el Estado de Chiapas* se ha caracterizado por sus 

incesantes actos subversivos y grandes movimientos indigena-campesinos, 

debido a la constante represién, opresién y discriminacién a las que, desde 

tiempos inmemoriales, han estado sujetas las comunidades indigenas de la 

entidad, asi como al alto indice de pobreza, a la falta de servicios basicos, a la 

presencia de “guardias blancas", a la invasién y despojos de tierras y, por si esto 

fuera poco, al constante conflicto suscitado entre el derecho consuetudinario 

indigena y el derecho positivo nacional. 

Todo esto asociado a los conflictos religiosos, sociales, econdmicos y politicos 

que se han presentado a lo largo de Ia historia en la entidad, han propiciado que 

los sectores mas afectados por los mismos (indigenas y campesinos), se subleven 

después de haber agotado todas las vias legales, y optar por Ia via de la violencia, 

como el unico camino a la solucién de sus problemas. 

Y precisamente por esa opresién indigena que ha durado 500 afios, que se han 

presentado a lo largo de la historia chiapaneca, varias rebeliones indigena- 

campesinas. Rebeliones que ciertamente han mostrado un comin denominador: 

la busqueda de la reivindicacién de la dignidad indigena en la entidad, asi como 

la lucha por la tierra. 

El vocablo "Chiapas". nacié a principios del siglo pasado. y este ha de entenderse como un plural 

que refiere alas dos provincias que durante la época colonia! constituyeron el territorio de! actual 
Estado: Chiapa y Soconosco. 
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Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional v los Derechos Humanos 

En reconocimiento a esas discriminaciones, represiones y opresiones presentadas 

a lo largo y ancho de la historia chiapaneca es que el propio Ejército Zapatista de 

Liberacion Nacional sefialé, al levantarse en armas el primer dia de 1994 en su 

Primera Declaracién de la Selva Lacandona : "somos producto de 500 afios de 

lucha, para los indios la Colonia, con rostros nuevos, no ha terminado nunca”. 

En pocas palabras, la historia chiapaneca ha sido definida acertadamente por 

Antonio Garcia de Leon, quien cita : "La historia en Chiapas es una larga cultura 

de resistencia". 

De esta manera, la entidad chiapaneca histéricamente se ve como “un museo 

vivo", por su atraso persistente y generalizado y por su lucha de clases. Chiapas 

debe entenderse como un mundo que no ha roto con las divisiones étnicas; como 

una historia regional multiforme y como una historia de vetas inconclusas con 

llagas que atin no cicatrizan, donde los muertos que no murieron nunca det todo, 

circulan a su antojo a todo lo largo de cinco siglos; de los lacandones, de los 

indios que siguieron a pesar de conquistas e indigenismos; de los finqueros que 

decidieron permanecer; de los agraristas que hasta nuestros dias son asesinados; 

de las “guardias blancas”, y por que no decirlo, del gran espiritu vivo de 

Bartolomé de las Casas, entre otros. 

Esta historia la podemos contemplar como un “memorial de agravios", segin la 

atinada descripcién del citado autor contemporaneo.! Se trata, de una serie 

identificable de atropellos consecutivos. 

| Véase. Garcia de Leén, Antonio: Resistencia y (topia > Memorial de agravios y crénica de 
v profecias acaecidas en las provincias de Chiapas durante los ultimos quinientos afios 

storia. Ediciones Era. México, 1985, (2* edicién. 1990), 
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Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional v los Derechos Humanos 
  

A fin de adentrarnos en los episodios mas significativos de la compleja historia 

de sublevaciones en la entidad, a continuacién se describiran algunas de las 

rebeliones mas significativas, suscitadas desde el siglo pasado : 

A) Las sublevaciones de Cancuc del afio de 1712 y la de Tazajal-Hemel en 

1827; siendo las mas representativas de la realidad chiapaneca de esa época. 

Estas sublevaciones muestran un trasfondo religioso —tal y como lo 

encontramos en la guerra de castas yucateca—, rebeliones que dieron origen 

a la larga guerra de castas chiapaneca. 

B) La larga y cruenta guerra de castas que inicié en 1847 y perduré hasta bien 

entrado el siglo XX. Entre estas guerras, a guisa de ejemplo podemos 

mencionar que los chamulas desde 1847 trataron de crear su propia religién, 

hecho que dio lugar a la llamada "guerra de castas" en el Estado de Chiapas. 

La Rebelién de Cancuc (1712): 

La gran rebelién de 1712, tuvo su nucleo en la comunidad tzeltal de Cancuc; ésta 

fue la nica revuelta de la época que alcanzé proporciones tales que hicieron 

peligrar la persistencia del régimen colonial; rebeli6n que fue Hamada “la 

republica tzeltal", extendida regionalmente, abarcando comunidades tzeltales, 

choles y tzotziles. Su estallido se suscité en razon de que los santos patronos y 

sus cultos locales fueron considerados ilegitimos por parte de la jerarquia 

eclesiastica y las autoridades coloniales. Esta condujo a la formacién de toda una 

“iglesia paralela” o “iglesia de los pobres"; y en razon de la misma, a partir de 

1693 algunos indigenas mantuvieron "cultos secretos"; cultos que conservaban 

vive el hilo conductor de la revuelta, 
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Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

Como antecedente de dicha rebelién, encontramos que en 1708 aparecié en la 

region tzeltal un ermitafio ladino, quien exhortaba a los indios y ladinos pobres a 

rendir culto a la imagen de una virgen que emitia rayos luminosos; de tal suerte 

que, por la influencia que el ermitafio ejercid sobre los indios, éstos le 

construyeron una ermita, en la que éste se hizo adorar. Mas tarde, se extendid la 

palabra del ermitafio y sucedieron numerosas peregrinaciones desde regiones 

lejanas, y debido a esas grandes peregrinaciones, los religiosos evangelizadores 

atacaron Ia ermita y dejaron todo en cenizas; y posteriormente, el profeta 

ermitafio murié cautivo y exiliado en la ciudad de México. 

En octubre de 1711, se aparecié una virgen en Santa Marta, comunidad tzotzil, 

donde se le manifesté a una mujer indigena llamada Dominica Lopez; en razon a 

dicho acontecimiento, grupos de peregrinos de todos los pueblos tzotziles y 

tzeltales de los Altos y el Grijalva, acudieron a la ermita construida a la virgen 

aparecida. Una vez enterados de esos actos, los sefiores de la Ciudad Real, 

mandaron capturar a la mujer indigena y a decomisar la imagen de la virgen 

supuestamente aparecida. Meses después, en San Pedro Chenalhd, los indigenas’ 

tzotziles construyeron una nueva ermita, ahora para adorar a San Sebastian; si 

bien, la ermita nuevamente fue destruida por los religiosos; sin embargo, en esa 

ocasién la rebeldia de los indios fue tal que las imagenes no pudieron ser 

confiscadas. Y dicho acontecimiento fue la chispa que encendid un amplio 

movimiento que llegé a englobar en su ascension a treinta y dos comunidades 

tzeltales, tzotziles y choles, con la estructuracion paralela de toda una jerarquia 

politico-religiosa independiente. Sin embargo, se conoce que en realidad la causa 

mayor del descontento de los indios en general fue la actuacién del obispo 

franciscano fray Juan Bautista Alvarez de Toledo; contra quien los indigenas 

suscitaron, desde el afio de 1708, varios amotinamientos. 
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Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

Bajo esos antecedentes, !legé al poblado de Cancuc en el afio de 1712, Sebastian 

Gomez "La Gloria", personaje que se autonombré San Pedro, cuya ideologia se 

basaba en la formacion de un “estado indigena independiente”, quien organizé un 

ejército denominado “soldados de la Virgen" y decretd el poblado de Cancuc 

como la Ciudad Real y capital de la Nueva Espajia, donde el actual San Cristébal 

de las Casas fue bautizado como " Jerusalém ". 

Cuando Ia revuelta lidereada por Sebastian Gomez estallé, emergid un enorme 

contingente militar que lleg6 a sumar mas de tres mil hombres armados (el 

ejército de los “soldados de la Virgen"), ejército que conocian tan bien el terreno, 

que a los espafioles les cost6 mucho trabajo el derrotarlos. 

Durante la revuelta, los pueblos de la regi6n empezaron a desconocer todo poder 

que no emanara del centro religioso de Cancuc, convirtiéndose éste en el centro 

del mundo y cn el paraiso de los justos, En esta revuelta toda la simbologia fue 

trocada, subvertida y puesta de cabeza: donde fueron los indios quienes hicieron 

trabajar a los ladinos; asesinando frailes, parrocos, hacendados, cobradores de 

tributos, comerciantes y alin a los propios indigenas que rechazaban el nuevo 

orden. Guerra en ta que la labor de los rebeldes consistia en preparar el terreno 

para la llegada de los santos que liberarian a los indios de 1a injusticia. 

Esta revuelta se extendid por Ocosingo, Chilon, Simojovel y veinte poblados 

mas, donde se anulé el tributo, se expulsé a los funcionarios espafioles y se 

proclamo la supremacia de los indigenas sobre cualquier otra etnia. 

Este movimiento se caracterizé por la conjuncién del milenarismo religioso con 

la represion de Jas autoridades eclesiasticas y civiles de Ciudad Real (hoy San 

Cristobal de las Casas); movimiento que contenia en si los gérmenes de un 

movimiento revolucionario hasado en la igualdad. 
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Tiempo después de iniciada dicha rebelion, con grandes trabajos, los indios 

rebeldes resultaron derrotados por los espafioles. Sin embargo, esta revuelta dejo 

brotes aislados de resistencia indigena en Los Altos y en otras regiones de la 

entidad, los que igualmente acabaron por ser sofocados y minimizados. 

Cabe mencionar que en aquel tiempo, los espafioles emplearon muchas formas de 

represion contra los indios, formas que curiosamente se repiten, bajo otros 

contextos y regimenes, hasta el siglo XX. 

De esta manera, de 1693 a 1727, resulté uno de los mas largos periodos (34 afios) 

de resistencia casi ininterrumpida, surgida en todas las regiones indigenas de 

Chiapas. 

Tzajal-Hemel (1867) : 

Ciento cincuenta afios después de la revuelta de Cancuc (1712), broté otro 

movimiento de rebelion en 1a entidad; movimiento denominado "guerra de castas 

de 1867 a 1870"; movimiento que presenté una fuerte carga mesidnica en la 

region de Tazajal-Hemel en San Juan Chamula, centro socio-religioso y 

mercantil de la regién. 

Esta rebelién pone de nuevo en peligro la existencia misma de Ciudad Real, 

llamada ya San Cristobal de las Casas; revuelta que se produjo bajo las nuevas 

condiciones de vida independiente que para aquel tiempo (1867) se gozaba en 

Chiapas. 
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Se sabe que a fines del afio de 1867, una joven indigena de nombre Agustina 

Gémez Checheb, encontré unas pequefias piedras parlantes caidas del cielo y que 

ese acontecimiento desaté un culto que se extendid lentamente por toda la 

entidad, hasta volver a incluir casi toda la region de los Altos. 

En aquel tiempo, era fiscal del pueblo de Chamula el indigena Pedro Diaz 

Cuscat, quien se erigié como el intérprete del mensaje de las piedras encontradas 

por aquélla joven. Y tiempo después, el fiscal y la joven se situaron, en el paraje 

denominado Tzajal-Hemel, donde fabricaron una figura de barro vestida y 

adomada con listones, y corrieron la versi6n de que aquella figura era su Dios, 

razon por la que pronto empezaron a afluir a Tzajal-Hemel los indigenas de todos 

los alrededores para llevar ofrendas a aquel Dios, bautizado como el Dios de su 

raza, quienes celebraban cultos donde la joven Agustina Gomez Checheb 

interpretaba todos los designios sagrados de aquel Dios. 

En virtud de dichos acontecimientos, el parroco del curato de Chamula, el sefior 

Miguel Martinez, trato de persuadir a los chamulas de abandonar esas practicas 

paganas haciéndoles ver que el Dios que trataban de adorar sélo era un muiieco 

de barro fabricado por Agustina y Pedro, y que 2 quien debian de adorar era al 

Dios de los templos; sin embargo, éste no logré que los indigenas dejaran de 

adorar al que ellos consideraban su Dios. 

Al afio de iniciado ese acontecimiento, el Jefe Politico del Departamento de 

Chamula tuvo conocimiento del mismo; quien actud inmediatamente y, una vez 

que demostr6 la farsa que crearon la joven Agustina y el fiscal Pedro, encarcelé a 

estos ultimos, quienes fueron procesados por las autoridades. Sin embargo, esos 

hechos trajeron como consecuencia, que el nifio Domingo Gomez Checheb, 

quien 

  Chiapas y su Diversidad Cultural 7



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

era hermano de la joven Agustina, fuera crucificado por fa comunidad chamula 

que se encontraba enfurecida por el engafio. 

Dos afios después de que la joven habia encontrado aquellas piedras parlantes, y 

de su encarcelamiento en 1869, los indigenas chamulas Ignacio Galindo y 

Benigno Trejo, se autonombraron emisarios de la joven Agustina; quienes 

alentaron a los indigenas para que formaran un ejército con la finalidad de liberar 

a Agustina y a Pedro. Y una vez formado dicho ejército, el 13 de junio de 1869, 

iniciaron un alzamiento en los poblados de: Mitonic, Chenalhé, Chalchihitan, 

San Andrés, Santiago, Santa Marta y Magdalena. Mas tarde, Ignacio Galindo 

logré tomar San Cristébal de las Casas y ahi pacté con el jefe militar de la 

ciudad, la liberacién de Agustina y Pedro, ésto a cambio de su encarcelamiento, 

el de su esposa y el de Benigno Trejo. Pero, a pesar de dicho pacto, Ignacio 

Galindo y Benigno Trejo, fueron fusilados en la plaza mayor de San Cristobal de 

las Casas; lo que ocasion6 el estallido de un gran descontento social; descontento 

que se unid al amplio movimiento de apropiacién de tierras de los indigenas; 

movimiento que se habia desatado desde 1857 contra la fuerte explotacién de: 

comerciantes, ladinos y gobernantes, el que duro varios afios. Lucha agrarista 

que, tiempo después, también fue aplastada; sin embargo, cabe sefialar que fue 

gracias a la misma que se vieron liberados millones de indigenas que trabajaban 

como peones en las fincas del Estado. 

Tal y como se ha descrito, el prolongado periodo de revueltas suscitado en la 

entidad de 1712 a 1870, surge alrededor de santos u objetos consejeros y 

parlantes, imagenes o piedras sagradas, entre otros. Lucha cruenta que se 

encontré empapada de religiosidad. Donde podemos definir la existencia de esa 

larga lucha en virtud de que en aquel tiempo, los sucesos revelados por los 
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oraculos coincidian con un periodo de crisis prolongada, donde el culto, 

(reducido a pequefios parajes), trascendia sus fronteras y arrastraba todas las 

motivaciones colectivas, se hablaba de la /iberacién de los oprimidos y de una 

rebeldia legitimada contra los eclesiasticos; acontecimientos que verdaderamente 

dieron lugar, a un largo fenémeno, vivo alin en este siglo, conocido como 

"guerra de castas". Donde, a guisar de ejemplo, bastaria revisar la historia de las 

expulsiones de San Juan Chamula en el Estado. (Ver capitulo V del presente 

trabajo de investigacién). 

La larga y dificil conquista chiapaneca: 

Casi dos afios después de haberse instalado sobre la tierra firme del antiplano de 

México, los espafioles que proseguian hacia el sureste y la América Central, 

decidieron “pacificar a los indios sublevados de Chiapas", ya que en realidad 

éstos nunca habian sido conquistados y, en virtud de que los indios chiapanecos 

ignoraban los requerimientos de su misién y hacian caso omiso a las demandas 

de tributos que éstos les enviaban, puesto que se consideraban duefios de su 

territorio. 

Sin embargo, al decir del propio Bernal Diaz del Castillo (quien nunca dejo de 

vanagloriarse de la esforzada conquista chiapaneca), la conquista de los indios 

chiapanecos no fue sencilla: “habia gran miedo a los chiapanecas porque - 

ciertamente eran en aquel tiempo los mayores guerreros que habian visto en toda 

la Nueva Espaiia”. 

Por lo dificil que les resulté a tos espafioles la conquista chiapaneca, ésta estuvo 

colmada de violencia extrema y grandes formas de sometimiento; por ejemplo, 
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entre los afios 1531 y 1535 los indices de despoblamiento fueron catastréficos, 

los indios fueron cargados de tributos excesivos, herrados como esclavos, sujetos 

al régimen de encomiendas, donde gran parte de los indigenas fueron asesinados 

y teprimidos. 

Légicamente, y en consecuencia a toda esta serie de sometimientos, opresiones, 

represiones € incesantes tratos inhumanos, entre los afios 1524-1530, surge el 

primer ciclo de rebeliones indigenas en Chiapas; entrafiando todas éstas la 

busqueda de la liberacién de sus pueblos. 

Los chiapanecos, que siempre habian mostrado gran audacia en sus artes de 

guerra y su uso de armas, en 1528 aceptaron la presencia de Diego de 

Mazariegos, asi como la de otros colonos, y la imposicién de tributos. 

Sometimiento que fue relativo puesto que duré sdlo cuatro afios, ya que en 1532, 

nuevamente los indigenas se “alzaron en guerra" contra los invasores de sus 

tierras. 

Epoca Colonial: 

Durante la época de la Colonia, y después de un largo periodo de tuchas 

sangrientas, los espafioles lograron conquistar a Jos indigenas chiapanecos 

supervivientes. Y luego de su derrota (a pesar de la tenaz resistencia que 

mostraron los chiapanecos), se inicié contra éstos una era de explotacion y de 

crueldad, que ha perdurado siglos. 

Asimismo, al decir de la historia chiapaneca, diversos autores contemporaneos 

han apuntado: fa opresiin indigena del régimen colonial sigue presente entre las 
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comunidades indigenas chiapanecas, a través del sistema de peunaje aplicado 

por los caciques de la zona. 

En el periodo colonial sdlo la voz de los misioneros dominicanos se dejo 

escuchar, donde, a guisar de ejemplo, podemos citar la admirable guia que para 

las comunidades indigenas chiapanecas significé la presencia de Fray Bartolomé 

de las Casas, llamado “apostol de las Indias”, quien con gran valor y tenacidad se 

levanté en defensa de los indios oprimidos. Y de entre fos trabajos mas 

relevantes del fraite en defensa de los indios chiapanecos, destaca la 

representacion y direccion que éste hizo de la Audiencia de los Confines ante los 

tepresentantes de la corona espafiola, donde consistentemente manifiest6 los 

agravios que los indios recibian por parte de los espafioles,? importante accién 

que le costo su expulsion de 1a Nueva Espaiia. 

Y a pesar del descontento de los espafioles respecto a las acciones del fraile 

dominicano, durante 1a Colonia se hizo notar la gran benevolencia de éste sobre 

los naturales de la entidad, quien, a pesar de todo, logré que al paso del tiempo, 

se considerara a los naturales (indios chiapanecos) como seres humanos. 

Sin embargo, no podia ser labor de un sélo hombre la reivindicacién de los 

indigenas chiapanecos, pese a la buena labor de pocos misioneros dominicanos, 

ya que realmente fueron pocos evangelizadores los que actuaron a favor de los 

indios chiapanecos. 

? Entre los agravios que expuse el fraile dominicano en la Audiencia de fos Confines, encontramos que en 
la época colonial los cspaitoles consideraban a los “indios” como “animales”. en virtud de que no les 
reconocian su calidad humana; ¥ fue irénicamente en Espaila dande éste exigio a los colonizadores que 

reconocicran que nuesiros ancestros autéctonos si tenian “alma”. que eran scres humanos. Logro que 
cicrianente fue alcanzado gracias a la lucha de ev angelizadores como Fray Bartolomé de tas Casa, 
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Y de entre las rebeliones indigenas de la colonia, cabe citar a guisar de ejemplo: 

los actos seguidos por algunos naturales del pueblo chamula contra el cura José 

Ordofiez y Aguilar por varios excesos que se le suponian, rebelién suscitada en 

1779: acto que viene a erigirse como uno de tantos testimonios de una resistencia 

indigena obstinada. 

La Iglesia catélica, protagonizé un papel de suma importancia desde la época de 

la Conquista en el largo y persistente periodo de luchas indigena-campesinas de 

la entidad chiapaneca. Donde la importancia de ésta versaba en los grandes 

intereses ideolégicos y econdmicos que, desde aquella época, ha detentado. 

Y fue en razon a esos grandes intereses que se suscitaron diversas luchas en 

contra del poder eclesidstico por los abusos que originaban a los indigenas; 

contiendas que histéricamente aportaron una herencia indigena de obstinacion y 

resistencia, que sabemos persiste hasta nuestros dias. 

Después de dar un breve vistazo por la historia colonial de Chiapas, podemos 

apreciar que el largo y complejo periodo colonizador de la entidad fue, mas que 

un periodo de "evangelizacién", realmente una “conquista por el poder” que la 

Iglesia disfrazé bajo el marco de la “reivindicacion indigena”. Sin embargo, no 

debemos condenar totalmente la labor eclesidstica de la Colonia, sino que 

debemos reconocer que en esa época el trabajo pastoral fue muy importante para 

las comunidades indigenas chiapanecas; puesto que algunos religiosos (aunque 

realmente fueron muy pocos) si se dedicaron a ensefiar, educar y evangelizar a 

tos indigenas en México. 
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Epoca Revolucionaria: 

La Revolucion Mexicana (1910-1917), pretendié cambiar las estructuras de la 

posesion de la tierra mediante su propuesta de reforma agraria, a fin de acallar los 

reclamos y rebeliones campesinas. Sin embargo, en Chiapas, la reforma agraria 

solo conocié un momento sobresaliente durante el periodo de Lazaro Cardenas y, 

en afios subsecuentes, este proceso se desfas6, por lo que en la entidad, a la 

fecha, existe la presencia del sistema de peonaje, sobre todo en las zonas 

indigenas. 

De tal suerte que, el reflejo que la época revolucionaria dejé en el Estado de 

Chiapas, muestra una realidad donde, dia a dia, se suscitan milenarios problemas 

agrarios. Asi, varios estudiosos del tema han afirmado que: "En Chiapas, a 

diferencia del resto del pais, la Revolucién Mexicana no triunfé, por que 

pareciera que ahi nu pasé nuestra Revolucion”. 

Ciertamente durante la Revolucién Mexicana en el caso de Chiapas, "no paso 

nada”; entre las regiones del sureste, Chiapas fue una de las entidades mas 

aisladas y aparentemente pasivas. En los libros de historia de Ja Revolucion se 

habla poco de Chiapas; sin embargo, encontramos un episodio en que un 

romantico y honesto diputado de Comitan, don Belisario Dominguez, expuso 

publicamente en un discurso lo que opinaba de Victoriano Huerta; motivo por el 

cual fue fusilado, convirtiéndose, pocos dias después, en uno de los martires mas 

representativos y socortidos de la Revolucién en Chiapas. 

La escasa participacion chiapaneca en la Revolucion Mexicana, puede explicarse 

porque esta entidad todavia en 1824 seguia aislada y segregada del resto del pais, 

ya que fue en ese afio cuando, por medio de un plebiscito, Chiapas decidié ser un 
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Estado mas de la entonces flamante nacion mexicana. 

Fue afios mas tarde que Don Porfirio Diaz postuléd para representante del 

Gobierno en la entidad a su "procénsul" don Emilio Rabasa, tiempo en que la 

vida cotidiana que se habia dejado sentir en el Estado, tuvo salpicadas de 

escaramuzas, golpes de estado, guerras territoriales entre diversas familias de 

terratenientes liberales o conservadores, “guerras de castas" y motines que 

encauzaban periédicamente el descontento de los indios, despojos y renuncias de 

tierras baldias o comunales por parte de los ganaderos, entre otros conflictos. 

La época del porfiriato en el Estado, refleja grandes fincas en el Grijalva, la 

Frailesca 0 Simojovel, siendo éstas, casas grandes, con sus amos patemalistas y 

con sus peones acasillados. 

Todavia en 1892, las oligarquias chiapanecas negociaban el establecimiento 

definitivo de los limites fronterizos con Guatemala. Sin embargo, una vez 

estallada la Revolucién Mexicana, aunque lejana para los chiapanecos, el 

entonces Gobernador de la entidad, por ser amigo de don Porfirio, se vio 

obligado a renunciar. Fue asi como entre 1911 y 1914 los chiapanecos 

aprovecharen la falta de “vigilancia del centro” para arreglar cuentas entre ellos, 

suscitandose pleitos de origen antiguo que la dictadura de Diaz no les habia 

permitido solucionar, y que decidieron “solucionar” pero de manera violenta. 

A pesar del poco acogimiento que la Revolucion tuvo en Chiapas, durante ese 

periodo se Hlevé a cabo en la entidad uno de los primeros movimientos armados 

de sublevacién: "el movimiento de los chamulas", que se desarroll6 en 1911. 

La lucha de San Juan Chamula se identificé por ser una especie de continuacion 
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de la “guerra de castas" suscitada durante el siglo pasado y, que a pesar de todo, 

persistio y persiste, en el Estado de Chiapas hasta nuestros dias. 

Por la magnitud de dicha rebelion se le ha calculado como un movimiento 

insurreccional considerable; pero éste fue aplastado rapidamente. Sin embargo, 

dicho movimiento trajo como consecuencia la expulsion de varios indigenas 

chamulas de su territorio por cuestiones politico-religiosas. 

A mediados de 1914, la derrota definitiva del porfiriato y el régimen de Huerta 

como su continuacién, provocaron el avance de una inusitada “oleada 

modemizadora de armas". 

En 1915, los nortefios deciden congregarse en territorio chiapaneco, violentando 

al Estado completo. Pero en Chiapas, los terratenientes ladinos (llamados asi en 

Centroamérica a los que no son indios), aprovecharon muchas tacticas militares 

de la resistencia indigena (que tradicional y periddicamente se habia hecho contra 

ellos), y rescataron las tradiciones de escaramuza guerrillera de sus linajes 

caudillistas, logrando resistir, por varios afios, la “ocupacién mexicana" de los 

nortefios; donde afios mas tarde, gracias a su terquedad, a la lealtad de sus 

vasallos y a su instinto rural, los terratenientes chiapanecos lograron triunfar 

frente a los nortefios invasores. 

En virtud a su triunfo, en 1920, los terratenientes chiapanecos, se declararon, 

digamos que astutamente, "obregonistas"; situacién que les permitid su 

“soberania” y les asegurd la libertad y el poder para que siguieran administrando 

el Estado de Chiapas, como si éste fuera una gigantesca hacienda. De este modo, 

el jefe terrateniente que conducia las tropas rebeldes, se convirtié, tiempo 
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después, en el primer gobernador revolucionario chiapaneco. 

Raz6n por la cual, podemos citar que, a pesar de las incansables luchas, en 

Chiapas la Revolucién Mexicana tuvo su caracter peculiar, de continuidad mas 

que de cambio. Es decir, la lucha revolucionaria contra de los terratenientes, ahi 

se volcé a favor de éstos, quienes se aprovecharon de los sucesos de la historia 

chiapaneca para lograr su continuidad. 

Asi, el Estado de Chiapas se nos presenta como una aparente excepcidn a la regla 

histérica, por que a fines de la Revolucién Mexicana, mientras el nuevo 

gobernador de Morelos era un guerrillero zapatista, (tal y como debia suponer el 

razonamiento ideolégica de la Revolucién), el nuevo gobernador de Chiapas era 

un hacendado tradicional; por lo que: en Chiapas habia que cambiar para que 

las cosas siguieran igual. 

Haciendo énfasis en la coyuntura militar y politica de 1920 (una vez finalizada la 

Revolucién), es como podemos explicarnos, en gran medida, no solo la historia’ 

reciente de la region (1994), sino también que el sistema colonial en Chiapas se 

encuentra tan vivo como doscientos afios antes, ahora a través de los 

terratenientes, que han seguido la tradicion revolucionaria. 

Epoca Posrevolucionaria : 

La dinamica de los conflictos chiapanecos se sucede como efecto algo tardio del 

espiritu nacional de la Revolucion, siendo estos conflictos exacerbados por la 

gran crisis mundial de 1929; la que a través de la brutal caida de los precios del 
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café de exportacién3 trajo como consecuencia una agudizacion de la explotacién 

asalariada, y también vientos socialistas y comunistas; acontecimientos que 

provocaron que surgiera en el Estado un auténtico movimiento de jornaleros 

agricolas; movimiento que contenia una influencia politica de la Revolucion de 

octubre de 1917 y de la Tercera Internacional Comunista; conjugandose asi el 

mito y la utopia de los "rebeldes misticos campesinos" con la lucha por el 

socialismo. 

Afios mas tarde se presenta en la historia nacional el tiempo de Lazaro Cardenas 

(1936-1940), afios en que se agudizaron los enfrentamientos de clase, tiempo que 

resulta quizas el unico en el que los efectos sociales de la tan traida y Hevada 

Revolucion Mexicana alcanzaron a modificar algunas estructuras fundamentales. 

Las formas de lucha de las grandes rebeliones suscitadas en el Estado afios antes, 

se repiten en el periodo de Lazaro Cardenas, claro, bajo otro contexto, donde 

éstas se presentaron como formas alternativas a la Revolucion. 

Asimismo, durante los afios cuarenta ( afios del cardenismo), encontramos que el 

Estado de Chiapas fue dirigido por seis gobernadores interinos; dato que muestra 

que esa época fue realmente dificil para los chiapanecos debido a la gran 

inestabilidad politica que se presentd en el Estado. 

En aque! tiempo, el Presidente Lazaro Cardenas habia nombrado como 

gobernador de Chiapas a su amigo, el sefior Efrain Gutiérrez, pero éste "a su 

paso” (puesto que no era chiapaneco) por el Estado, inicamente dejo una mala 

administracién gubernamental. 

3 Vedse breve reseiia de La crisis cafetalera en el apartado 1.2. del presente capitulo. 
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De tal suerte, que la inestabilidad politica existente, asi como tos malos manejos 

administrativos de los gobernadores del Estado, propiciaron que se presentara, en 

consecuencia légica, un gran descontento social. 

Dentro del marco de esos acontecimientos, miles de indigenas fueron expulsados 

de Jas fincas donde eran explotados como peones; de sus tierras, por ser los 

derrotados en la larga lucha agraria desatada décadas atras. 

Entre tos indigenas expulsados encontramos al grupo denominado, afios mas 

tarde, "colonizadores de la Selva Lacandona"; éstos fueron expulsados de sus 

tierras a fines de los afios cuarenta, razén por la que decidieron migrar hacia las 

extensas tierras de la Selva Lacandona; migraciones que por su magnitud trajeron 

importantes consecuencias politicas, econdmicas, sociales y culturales en la 

entidad. 

También, en los afios cuarenta, surge otro movimiento importante en el Estado 

formado por indigenas-campesinos que empezaron a mostrar su descontento 

contra el sistema de peonaje (que existia desde la colonia y continuaba en aquel 

tiempo, por ser adoptado por los terratenientes), y contra la servidumbre agraria. 

Donde, cabe sefialar que lo sorprendente de ese movimiento indigena-campesino 

es que actualmente sigue vigente en el Estado, a pesar de que toda légica social 

existente, afirmaria que el sistema de peonaje debid haber desaparecido aiios 

atras. 

Continuando con el vistazo por la historia de las rebeliones chiapanecas, 

encontramos los afios cincuenta. Ahi, especificamente en 1955, se presenté una 

nueva rebelion en el Estado, esta vez en la regién de Las Margaritas y la 
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Trinidad. Revuelta que se inicié porque oficiales del Ejército Mexicano 

agredieron a unos indigenas de la region Trinitaria, razon por la cual un grupo de 

indigenas de los municipios de Las Margaritas y Trinidad, se sublevaron contra 

el Ejército Mexicano. Sin embargo, esta rebeliOn termino rapidamente en virtud 

de que sus dirigentes fueron brutalmente decapitados. Este movimiento 

trascendié poco a nivel nacional, pero a nivel local tuvo gran resonancia debido a 

que éste se encontraba ligado a las fuerzas armadas mexicanas; lo que trajo como 

consecuencia problemas politicos con el partido oficial en el Estado. 

EI paso de los afios sesenta en la entidad, mostré pequeiias revueltas y breves 

sublevaciones que rapidamente fueron apagadas por la fuerza de las autoridades 

estatales. 

Mas tarde, al llegar los afios setenta (época de importancia significativa, ya que 

en aquel tiempo surgen los primeros antecedentes de las fuerzas que dieron 

origen al EZLN), surgio un movimiento campesino en el norte, el centro y el sur 

de nuestro pais. Este reclamaba, en general, la restitucién de tierras; y es por ese 

movimiento que a partir de 1974 surgieron conflictos agrarios en Los Altos de 

Chiapas, donde minifundistas indigenas se oponian a grandes o medianos 

propietarios, en razon de la conversion de los latifundios para la ganaderia. 

Con esta corriente ideolégica agrarista rondando por todo el pais, en el afio de 

(976, Ilegaron a Chiapas, de distintas partes de ta Republica, militantes de una 

importante organizacion indigena-campesina denominada "Union del Pueblo", y 

dos afios después (1978), Hegaron a la entidad un gran grupo de nortefios 

pertenecientes a una organizacién de politica popular. Y una vez que estas 

organizaciones mostraron sus ideologias al pueblo chiapaneco, ambos grupos 
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deciden fusionarse, formando una gran organizacion ideolégica que ha jugado un 

papel importante en la historia de la entidad, ARIC-Union de Uniones. (Tal y 

como se describe en la parte concerniente a los antecedentes del EZLN en el 

segundo capitulo de este trabajo de investigacién). 

A fin de comprender los sucesos que acontecian por los aiios setenta en Chiapas, 

citaremos 1a atinada resefia que de aquel tiempo realiz6 la antropdloga Xéchitl 

Leyva, sefialando que en los setenta: " las tendencias religiosas y politicas se 

dieron como fenédmenos paralelos a pesar de haber llegado en tiempos distintos. 

Se incrustaron en el proceso de formacién del nuevo hombre, lo revitalizaron y 

dieron un cauce a las demandas sociales de tierra, servicios, produccién y canales 

de comercializacién. Ambas corrientes impulsaron la vida participativa y 

comunal, crearon normas.... No se puede soslayar que a la par se experiment la 

lucha por la tierra librada ante finqueros y agencias gubernamentales.... 

plantearon la necesidad de un cambio radical impulsado por los pobres y 

compartieron la misma utopia: la lucha aqui y ahora por una sociedad justa e 

igualitaria..."4 

Esta descripcién de los afios setenta en Chiapas, nos muestra como las fuerzas 

politico-religiosas fueron formando, poco a poco, una nueva sociedad chiapaneca 

hambrienta de tierra, justicia y libertad; ideologias sembradas principalmente 

entre los indigenas marginados y colonizadores de la Selva Lacandona, ya que a 

la casi inaccesible Selva Lacandona, sdlo Ilegaban los religiosos a evangelizar 

con su teologia de la liberacidn, y \os socialistas con su ideologia marxista y 

neozapatista. 

4+ Leywa Solano, Xéchitl "De jidentidades v milicias en la regién del conflicio”, en La 
Jornada del I° de febrero de 1994. Proceso, Enrique Maza, niimero 90!del 7de febrero de 1994, 
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Entre los acontecimientos importantes suscitados en la entidad durante los afios 

setenta, cabe sefialar la aparicién de un fendmeno que por su estructura de 

choque entre dos grandes ambitos del derecho (el derecho consuetudinario y el 

derecho positivo) lo encontramos sumamente complejo; se trata del “problema de 

las expulsiones que se presentan de manera significativa, desde los afios setenta, 

en las comunidades indigenas chiapanecas, especialmente entre los indigenas de 

los Altos de Chiapas".5 

Algunos estudiosos del tema de las expulsiones en la entidad, se atreven a sefialar 

que éstas han sido ordenadas por los caciques del Estado; sin embargo, no se 

puede negar que éstas estan empapadas de intereses politico- religiosos. 

De esta manera, la historia chiapaneca nos muestra que desde el afio de 1974, 

solo del municipio de San Juan Chamula, habian sido expulsados 30 mil 

indigenas, que estorbaban a ciertos grupos de interés, como el de los caciques. 

Asimismo, los municipios de Oxchuc, Zinacantan y Tenejapan, también fueron 

centros de expulsados. Donde los expulsados se dirigieron a San Cristébal de las- 

Casas y otros emigraron hacia la Selva chiapaneca.® 

Entre los afios 1974 y 1992 (largos 22 afios) se suscitaron en Chiapas una serie de 

luchas indigena-campesinas que provocaron que se conformara en la entidad una 

amplia organizaci6n de agrupaciones indigenas. Todas estas agrupaciones 

indigenas se fueron organizando por el descontento de sus miembros con el 

gobierno, principalmente por el problema de la tierra. 

5 Por su importancia, el tema de las Expulsiones sera analizado en el capitulo V del presente wabajo de 
investigacién. 

© tnforme sobre cf Problema de las Expulsiones en las comunidades indigenas de los Altos de Chiapas 
y los Derechos Humanos. CNDH. México, 1993. 
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El afio de 1974, fue un afio significativo para la entidad chiapaneca; afio en el 

que, con motivo de la celebracién en San Cristébal de las Casas, del quinto 

centenario del natalicio de Fray Bartolomé de las Casas, se llev6 a cabo el Primer 

Congreso Indigena, donde representantes de cuatro principales grupos étnicos 

del Estado (choles, tzeltalez, tzotziles y tojolabales) se reunieron para discutir 

problemas de tierras, comercio, educacién y salud. 

Y en consecuencia a dicho evento, surgié en Chiapas un proceso organizativo de 

las comunidades étnicas de suma trascendencia. 

Ciertamente, fue a partir de ese Primer Congreso Indigena que la lucha y 

organizacién campesina comenzé a extenderse y a generalizarse por todo el 

Estado; se fueron creando un sinnimero de organizaciones indigena-campesinas 

en virtud de que se suscitaron diversos acontecimientos intolerables para ese 

sector de la sociedad, que generaron enorme descontento comunal; y de entre 

esos acontecimientos, encontramos : 

tl) La contratacién de 15 mil a 30 mil trabajadores guatemaltecos eventuales 

por grandes finqueros, a menor precio que el que se pagaba a los migrantes 

de los Altos; 

2) El crecimiento demografico, el desempleo y la presién sobre la tenencia de 

la tierra; 

3) La Hegada a la entidad de 80 mil refugiados guatemaltecos; 

4) €l agotamiento de Ia frontera agricola; 

5) El desajuste ecoldgico provocado por una colonizacién desordenada de la 

Selva Lacandona; 

6) La accion pastoral de la Iglesia catolica, inspirada en la Teologia de la 
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Liberacion, 

7) La implantacion de diversas corrientes politicas en el Estado, como son : 

Linea Proletaria, Unién del Pueblo, Central Independiente de Obreros y 

Campesinos, Partido Comunista Mexicano- CIOAC-PCM, Partido 

Socialista de los Trabajadores -PST, entre muchas otras. 

8) El desarrollo de un amplio movimiento sindical democratico, con un extenso 

papel activo de maestros intelectuales a partir de 1979, entre otros. 

En Chiapas, a raiz de esa serie de complejos acontecimientos, resulté una 

confeccion de variedad de luchas intermas que han conformado diversas 

organizaciones, donde cada una de éstas presentaba distintos matices e intereses, 

pero siempre con un tronco comun: /a reivindicacién indigena, la lucha por la 

tierra, la justicia, la democracia y la libertad. 

Por la importancia que presentan todas estas organizaciones indigena-campesinas 

en el contexto del desarrollo politico, econémico, social y cultural del Estado, a 

continuacion describiremos algunas de mas significativas en la regi6n : 

1. Asociaciones Rurales de Interés Colectivo. (ARIC-Unién de Uniones 

Ejidales y Grupos Campesinos). 

Asociacion que remonta su origen, como la mayoria de las organizaciones 

chiapanecas, al Primer Congreso Indigena de 1974, aunque su registro formal se 

realizo hasta 1988, afio en que abarcaba a 135 ejidos de Ocosingo y Altamirano y 

a unos 10 mil campesinos; estimandose que actualmente son muchos mas. 
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Esta organizacién en un principio se autonombro Asesores de ARIC (Unidn de 

Uniones). La Unién del Pueblo y Linea de Masas, ambas de filiacién maoista, 

marcaron Ios primeros pasos de la Unién de Uniones que, en 1980 emergié ya 

con cerca de 4,500 miembros; en 1983, se separaron por diferencias en cuanto a 

cuales serian los mejores canales para obtener créditos agropecuarios, y surgieron 

asi, la Unidn de Crédito Pajal Yacaltic y la Quiptic Ta Lecubtezel, culminando 

ésta altima, en 1988 en lo que hoy se conoce como ARIC/Unién de Uniones; 

organizacién que se encuentra ubicada basicamente en la Selva Lacandona, la 

zona norte y la Sierra Madre, misma que orienta su actividad principal en la 

lucha por la apropiacién campesina del proceso productivo y desarrolla hacia el 

Estado una politica de movilizacién y negociacién que busca evitar la 

confrontacién directa. 

Asociacién que hasta nuestros dias continua operando en el Estado, pero con la 

caracteristica de que ésta, a partir de 1994, marcé su segunda division, entre los 

miembros que apoyan el uso de las armas y la guerrilla, 0 sea, al movimiento del 

EZLN, y jos miembros que creen en los logros politicos por la via pacifica. 

2. CIOAC-Central Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos - 

PCM - Partido Comunista Mexicano. 

Agrupacion que concentra su trabajo en la organizacién de jomaleros y 

sindicatos agricolas de fincas cafetaleras y ganaderas de los municipios de . 

Simojovel, Huitipan y El Bosque, y busca vincular esa lucha con actividades 

programaticas y electorales del antiguo Partido Comunista. 

En Simojovel el fendmeno de invasion de tierras comenz6 a partir de 1975 y 

rebaso el cordén de seguridad de las pequeiias y medianas explotaciones. Dos 
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haciendas fueron invadidas, y después de 8 meses de ocupacién, el Ejército 

Mexicano intervino en forma brutal. Asi, ei primer contacto entre los campesinos 

de Simojovel y la CIOAC se produjo en 1977, donde la accién de los militares en 

el municipio fue breve y los promotores agrarios de esta organizacion salieron 

del municipio de Simojovel, antes de la entrada del Ejército Mexicano, para 

evitar confrontaciones. 

Fue a raiz de la represién desatada en el Estado, por el apoyo al desalojo de dos 

latifundios invadidos, que un dirigente de la CIOAC regresé a Simojovel, y 

comenzé una labor de organizacién sindical independiente, la cual tuvo sus 

ptimeros resultados el 28 de octubre de 1980, cuando entre 300 y 400 peones de 

22 fincas del Estado organizaron el primer sindicato independiente de peones 

acasillados. Para el afio de 1980, aproximadamente 3 mil campesinos formaban 

parte de la CIOAC. Organizacién que actualmente continia su proselitismo en el 

Estado. 

3. OCEZ - Organizaci6n Campesina "Emiliano Zapata". 

Organizacién conformada por los comuneros del municipio de Venustiano 

Carranza, siendo sus principales demandas y lineas de accién la lucha por la 

tierra y estar en contra de la represién del Estado; al igual que la mayoria de las 

organizaciones con raices zapatistas en el Estado. 

4. Alianza Campesina "10 de Abril"; 

Alianza que se conformé a finales de 1976 y principios de 1977 en el municipio 

de Villaflores, que promovié en 1976 tomas simultaneas de tierras que el Ejército 
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Mexicano habia desalojado con violencia. Esta organizacion estatal protagonizd 

en La Frailesca movilizaciones por la tierra, entre los afios de 1974 y 1976. 

5. Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" ( CNPA ). 

Es a través de la interaccién que mantuvieron con diversas organizaciones 

indigena-campesinas de diferentes comunidades chiapanecas que participaron en 

el Primer Encuentro Campesino del Sureste, en Motozintla, Chiapas, como se 

originé esta agrupacién de lucha campesina por justicia, tierra y democracia. 

En otro orden de ideas, y a fin de obtener una visién general de los actos 

violentos que a través de la historia chiapaneca han encerrado impunidad, 

agravios, dolencias y sentimiento de venganza, que forman las bases del 

descontento milenario indigena en el Estado y que han suscitaron infinidad de 

revueltas, es que citaremos cronolégicamente algunos de los movimientos mas 

ejemplificativos presentados en la entidad a partir de los aiios setenta : 

1, Enel municipio de Venustiano Carranza, el 11 de mayo de 1976, tropas del 

Ejército Mexicano, transportadas en camiones de la UNICEF (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Atencién de la Infancia), sitiaron y abrieron fuego 

contra la Casa del Pueblo que se encontraba ocupada por los comuneros de 

ese Municipio; en esta accién murieron dos indigenas y hubo varios heridos. 

Presentandose dicha accién militar como reprimenda a ta agrupacién - 

Organizacion Campesina “Emiliano Zapata” OCEZ. 

2. En junio de 1976, el Ejército Mexicano desalojé violentamente a centenares 

de familias indigenas en los municipios de Palenque, Ocosingo y Chilén; 
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donde sus miembros incendiaron y destruyeron varias casas y propiciaron 

vejaciones en contra de la poblacién campesina de dichos municipios. 

3. En abril de 1979, el Bloque Campesino de Chiapas encabez6 la toma de 

tierras de 27 grupos campesinos en la region de Tapachula, los cuales fueron 

desalojados por la Policia Estatal y Municipal; acto que tuvo como 

consecuencia un saldo de 21 muertos : cinco policias y 16 campesinos. 

4. Enenero de 1980, después de diversos enfrentamientos entre campesinos y 

caciques de varios municipios de Chiapas, se empezé a hacer pdblica la 

existencia de “guardias blancas" en el Estado, las cuales se encontraban al 

mando del Capitan retirado Gilberto Vazquez, y operaban en los municipios 

de Sitala, El Bosque, Chilén y Yajalon; operaciones suscitadas durante la 

administraci6n gubernamental del general Absalon Castellanos Dominguez. 

5. El 15 de marzo de 1980, se Ilevé a cabo otra matanza de campesinos, ahora 

en el Ejido "15 de Septiembre” del municipio de Ciudad Hidalgo, en donde 

un grupo de 600 Policias Judiciales y Agentes de Seguridad armados, 

desalojaron violentamente a 60 familias, donde resultaron siete personas 

muertas y mas de 30 heridas. 

6. En mayo de 1980, debido a la reaccién represiva de los latifundistas y 

caciques de la entidad a la estrategia de lucha campesina tendiente a 

conformar agrupaciones estatales, se Ilevé a cabo /a matanza de Golonchd, 

en la cual fueron asesinados 12 campesinos y mas de 40 resultaron heridos, 

ataque realizado por Policias Estatales y pistoleros de la region, conocidos 

74 
como “encapuchados”, “paramilitares” o “guardias blancas”. 
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7. £n abril de 1981, el Gobierno del Estado detuvo y encarcelé en el Centro de 

Reclusién de Cerro Hueco, a los dirigentes campesinos Victérico Hemandez 

y Arturo Albores, después de continuas denuncias en su contra por 

asesinatos de campesinos en los municipios de Venustiano Carranza y Villa 

de las Rosas, que hasta esa fecha eran ya 21 las muertes reportadas. 

8. Los dias | y 2 de agosto de 1981, se efectué el Encuentro Campesino en el 

Municipio de Venustiano Carranza, donde se formé la Coordinadora 

Provincial de Chiapas, razén por la que se intensificaron las marchas 

indigena-campesinas; y en reaccién a esos acontecimientos, 19 campesinos 

presos en Centro de Reclusién de Cerro Hueco realizaron una huelga de 

hambre. 

9. El 12 de mayo de 1986, fueron asesinados ocho campesinos del ejido El 

Ambar, en las inmediaciones de) Municipio de Bochil, siendo responsables 

de dichos actos ilicitos elementos de Seguridad Nacional. 

Por esas fechas, poco mas de 3 mil efectivos del Ejército Mexicano, de la 

Policia Estatal y Policias Judiciales, desalojaron a campesinos productores 

de maiz, quienes habian bloqueado la carretera del area de Cintalapa a fin de 

exigir un incremento a los precios del maiz. Finalmente, la lucha por buscar 

el incremento a los precios de garantia del maiz entre la Asociacion 

Agricota, La Frailesca y el Movimiento Magisterial Democratico, fue 

reprimida en 1986 y sus principales dirigentes fueron encarcelados. 

En corelacién con lo antes citado, cabe citar que debido a los grandes brotes de 

violencia suscitados en el Estado, y por la existencia de extensas movilizaciones 

  

Chiapas y su Diversidad Cultural 28



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

indigena-campesinas manifiestas en la entidad desde los afios setenta, es que el 8 

de diciembre de 1988, el Congreso Estatal decreté un nuevo articulo en el 

Cédigo Penal del Estado de Chiapas, que a Ia letra cita : 

"Articulo 225.- Sin perjuicio de los delites en que se pudiera incurrir en cada 

caso, se les aumentard hasta una cuarta parte de la pena a que se refiere el 

parrafo anterior a los que, para hacer uso de un derecho pretextando su ejercicio, 

se reunan tumultuariamente para tomar por asalto edificios 0 parques publicos u 

obstruyan las vias de comunicaci6n terrestre, maritima o aérea". 

Este articulo, muestra un claro ejemplo de que los movimientos indigena- 

campesinos propiciaron que, poco a poco existiera ingobernabilidad en esta 

entidad federativa, por lo que el Estado se vio obligado a crear disposiciones 

legales mas enérgicas para tratar de controlar el estallido de tantas 

manifestaciones. De tal suerte que, dichas medidas, lo Gnico que reflejan es que 

en ese tiempo existia innegablemente (bajo real razén social) un alto descontento 

comunal, que el Estado trataba de controlar con medidas autoritarias y represivas, ° 

que lejos de solucionar los problemas los agravaban mas. 

10. En agosto de 1989, la Alianza Magisterial-Campesina, habia organizado ya 

cinco encuentros campesinos con la representacién de 400 comunidades 

indigenas para promover la democratizacién rural; sin embargo, estos 

encuentros tuvieron como desenlace el encarcelamiento de varios 

Presidentes Municipales acusados de corrupcién, y hasta el asesinato de uno 

de ellos a manos del cacicazgo local. 
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Asi, legamos a los afios noventa, y a fin de adentramos en esta época citaremos 

la majestuosa obra de Julieta Campos, "{Qué hacemos con los pobres?. La 

reiterada querella por la Nacién", en la cual la autora presenta breve y 

concisamente, un panorama global de la situacién que se vivia en aquel tiempo 

en el Estado de Chiapas : 

“Al comenzar los afios noventa, el éxodo ya representaba una poblacion de mil 

comunidades, muchas levantadas por colonizadores. Se producia maiz, sobre 

todo para autoconsumo, y café y ganado para el mercado. La veda forestal 

definitiva interfirié en la siembra tradicional...... El desplome de la mitad de los 

precios del café y el retiro de Inmecafé.... y la suspensién de créditos para .....el 

ganado..... cerré los caminos de 1a subsistencia. Los recursos descendieron un 

65% en cinco afios. Ya sin ningun apoyo institucional, y con la prohibicion de 

asegurar la sobrevivencia por la nica via posible, ...los indigenas resintieron ain 

mas el trato desigual.”7 

Bajo el tenor de estas pésimas expectativas econdmicas y politicas, algunos 

autores y especialistas comentan que al llegar los afios noventa, 1a encrucijada 

que podria tomar la poblacién chiapaneca se encontraba entre “morirse de 

hamhre o tomar las armas” si el gobierno no realizaba una real y profunda 

reforma global. Sin embargo, a pesar de la constante y alarmante llamada de 

atencién al gobierno, en Chiapas todo seguia igual, lo unico que seguia 

proliferando no era la justicia, sino 1a violencia. 

It. Eb 12 de octubre de 1992, se efectué en San Cristébal de las Casas una 

impresionante manifestacion por la conmemoracion de los 500 afios de 

tesistencia indigena y popular, donde miles de campesinos pertenecientes a 

7 Campos, Julieta, ¢Qué hacemos con los pobres?. La reiterada querella por la Nacién. Editorial 
Nuevo Siglo México. 1995. pag. 541. 
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diversos grupos étnicos tomaron las calles coletas, derrumbaron y 

destruyeron el simbolo de los antiguos conquistadores: la estatua de Diego 

de Mazariegos. 

Con estos hechos y, a juicio de algunas de las fuerzas participantes, se abrid, a 

partir de ese momento, una etapa en la cual la solucién de los problemas 

indigenas s6lo encontraria una salida a través de la lucha armada. 

En ese mismo aijio, se suscitaron manifestaciones muy agudas de rebeldia. En 

Palenque se organizé la Marcha Xi'Nich’ (de las hormigas); marcha cuyos 

integrantes solicitaban, entre otras cosas, la designacién democratica de sus 

Agentes Municipales. 

Esta "marcha de las hormigas" fue realizada por campesinos de Palenque, 

Ocosingo y Salto de Agua, quienes caminaron 1,106 kilometros hasta la ciudad 

de México para ser escuchados, sin tener éxito; dicha marcha presentaba los 

grandes reclamos indigenas y dejaba oir claramente las palabras de uno de los 

indigenas marchistas, quien entre sus exigencias, sefialé : 

.-"nos preguntamos {sera respeto a la integridad fisica el haber enviado a mas de 

mil soldados y reprimir tanto a la poblacién de Amatan llevandonos un sin fin de 

encarcelados, entre ellos varones, mujeres, nifios y ancianos?... y atin todavia el 

gobierno chiapaneco tiene el descaro de decir que no se han violado los derechos 

humanos en Amatan.” 

12. Teniendo como antecedente todas aquellas insistentes rebeliones indigena- 

campesinas en el Estado chiapaneco; asi como los vientos ideolégicos del 

socialismo, del neozapatismo, la teologia de la liberacién, etcétera; es como 
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la historia chiapaneca da paso a la mas consecuente, trascendental y 

significativa rebelidn de todo el siglo XX. 

Apareciendo, el primer dia del afio de 1994 una fuerza liberadora, militarmente 

organizada, altamente armada, conformada por indigenas-campesinos y 

autodenominada Ejército Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN). 

Ejército que en su primer comunicado declaré ampliamente la guerra a las 

Fuerzas Armadas Mexicanas; protests contra las elecciones de 1988 

declarandolas ilegitimas y fraudulentas; desconocié al gobierno del entonces 

Presidente de la Repiblica, Carlos Salinas de Gortari. Y en su Primer 

Declaracién de la Selva Lacandona, expres6é sus demandas, exigiendo, entre 

tantas otras, "tierra, justicia y libertad para los pueblos indigenas chiapanecos"8 

Cabe mencionar que, la sublevacién presentada en el Estado de Chiapas el 

primero de enero de 1994, debido a la extension que ha alcanzado politica, 

econémica, cultural y socialmente, por la complejidad que presenta la resolucion 

inmediata a sus extensas demandas, ha propiciado, que hasta nuestros dias, exista 

un verdadero trastorno en el Estado de Chiapas. Conflicto cuyo contexto regional 

ha traspasado sus fronteras, conformando actualmente, en su etapa de 

negociaciones por la “paz” digna en la entidad, uno de los mas importantes, 

debatidos y controvertidos temas nacionales, ubicandose en el vértice del 

horizonte nacional. 

5 Por Ia importancia que presenta para este trabajo de investigacién una mejor comprensidn de: { qué es 
el EZLN y cuales son sus demandas?, ésto es analizado en el Capitulo II de esta investigacién, 
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1.2. CHIAPAS: SOCIOECONOMIA, URBANISMO Y RURALIDAD. 

Resulta ineludible elaborar un diagndstico estadistico del Estado de Chiapas que 

trate de manera fiel la realidad socioeconémica y politica de la entidad, a fin de 

poder comprender los fenédmenos sociales, politicos, juridicos, econémicos y 

culturales que se suscitan constantemente en el basto y exuberante territorio 

chiapaneco. 

Ciertamente es importante conocer los indicadores socioeconédmicos de la 

poblacién de un determinado territorio, puesto que es a través de éstos como 

podemos conocer, entre otros, el nivel cultural, el nivel educacional, el nivel de 

vida, las diferentes clases sociales y el nivel de desarrollo econémico de una 

determinada poblacién; de ahi la significacion de su exposicion. 

Asi, encontramos que respecto a su territorio, el Estado de Chiapas muestra una 

extensién de 75 mil 634 km2 de tierras y una poblacién de 3 millones 210 mil 

496 habitantes (en 1990), distribuida en 111 municipios, agrupados en nueve 

regiones. Es el Estado con la tasa de crecimiento demografico mas alta del pais 

con un 4.5% promedio anual en la década de los ochenta. Su densidad 

demografica y su distribucién poblacional estan polarizadas; su densidad relativa 

general de 43 hab/km2; y en las poblaciones urbanas, habitan el 40.4% de los 

chiapanecos. 

En cuanto al nivel educacional de los chiapanecos, sabemos que en el Estado se 

presenta de forma inevitable un alarmante, dramatico y altisimo indice de 

analfabetismo; asi, en la entidad, el grado de escolaridad es realmente bajo; 

alrededor del 30% de la poblacién general no sabe leer ni escribir, de este total el 
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25.9% se encuentran entre 6 y 14 afios de edad. El 69% de cinco y mas afios no 

asiste a la escuela y el 30.82% no tiene primaria. Sdlo el 17.11% con seis y mas 

afios, tienen estudios de postprimaria, el 78% de 12 afios y mas no tienen 

educacién media basica, y solo el 9.77% accedié al grado siguiente. El 84.87% 

de los habitantes de 16 y més afios no tienen educacion media superior, y sdlo el 

3.65% accedié al nivel superior. El 92.44% de 18 y mas afios carece de 

educacién superior y inicamente el 0.32% tiene postgrado. 

En relacién al alto indice de analfabetismo que se presenta entre las comunidades 

indigenas chiapanecas, el propio Ejército Zapatista de Liberacién Nacional, ha 

sefialado que: “el gobiemo reconoce la existencia de 500 mil indigenas 

analfabetos, y afirma que 72 de cada 100 nifios no terminan la primaria, que mas 

de la mitad de las escuelas sélo ofrecen hasta el tercer grado de primaria, que la 

desercion escolar es altisima, y que de 16 mil 58 aulas escolares, sdlo mil 96 

estan dentro de la zona indigena".* Aqui, es importante destacar que el alto indice 

de desercién escolar entre los nifios indigenas de la entidad, se debe 

principalmente a que este grupo representa mano de obra indispensable para 

trabajar las tierras, razon por la que, los mismos padres de familia, obligados por 

su precaria situacién econdémica, forzan a sus hijos a desertar de la primaria. 

En cuanto a la actividad econdémica en el Estado Chiapas; de los 111 municipios 

existentes, unicamente en cinco de ellos se presenta una alta actividad 

econémica, siendo éstos: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristébal de las 

Casas, Comitan y Huixtla; datos que muestran un alto desequilibrio en la 

° Los indicadores socioeconémicos citados a lo largo def presente apartado fueron retomados del Anuario 
Estadistico del Estado de Chiapas. INEGI (1994), sin embargo, éstos resultan ser indicadores dados a 
conocer oficialmente, por lo que se estimé conveniente citar también otras fuentes, como fa de las 

estadisticas dadas a conocer piblicamente desde el 1° de enero de 1994 por el Ejército Zapatista de 
Liberacién Nacional. Dicha informacidn fue retomada de la edicién: Chiapas el sureste de dos vientos, 

una tormenta y una profecia. En perfil: La Jornada suplemento de La Jomada del 27 de enero de 1994. 
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distribucion econdmica del Estado. 

La economia del Estado es eminentemente agropecuaria y turistica; el 58% de la 

poblacién econémicamente activa (PEA) se encuentra ocupada en el sector 

primario, el 11% en el sector secundario y el 27% en el sector terciario. 

La economia del sector primario se mueve principalmente en la produccion de 

granos para la subsistencia y el consumo local; la ganaderia, las plantaciones 

cafetaleras y plataneras, y la explotacién maderera. La concentracién de la 

economia en este sector hace muy vulnerables los ingresos de los chiapanecos, 

porque las actividades agropecuarias estan sometidas a los vaivenes del clima y 

de los mercados nacionales e internacionales. 

De tal suerte que, la situacién de ingresos o remuneraciones por trabajo es grave: 

el 19% gana menos del 50% de un salario minimo. Cabe sefialar que durante la 

ultima década, el ingreso percapita descendié a un ritmo de 6.5% anual, mas que 

en ningun otro Estado del pais y equivalente a la tercera parte del promedio 

nacional; y respecto al ingreso mensual, de las 855 mil personas de la poblacién 

econémicamente activa, 162 mil no reciben ingresos, 350 mil reciben el 

equivalente a un salario minimo mensual, 18! mil de uno a dos salarios minimos, 

35 mil de 3 a 5 salarios minimos y solo 30 mil tienen ingresos superiores a los 5 

salarios minimos; el 67% de la poblacién recibe ingresos menores al salario 

minimo. 

Asimismo, el EZLN ha vertido su diagnostico respecto a la situacién econdmica 

en el Estado, sefialando que el 90% de la poblacién campesina tiene ingresos 

minimos o nulos; y argumenta como causa del bajo nivel econdmico del sector 

campesino en la entidad, los siguientes acontecimientos: 
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1) La dramatica caida del poder adquisitivo en general, 

2) La disminucién de la demanda de trabajo en las fincas cafetaleras como 

resultado de la crisis en la rama, 

3) El incremento en el Estado de la disponibilidad de la mano de obra 

guatemalteca, y 

4) Los despidos y cierre de plazas en Petréleos Mexicanos. 

Otro aspecto que muestra el nivel econdmico subsistente en el Estado, es el 

habitat de los chiapanecos; y respecto a éste punto, encontramos que en Chiapas 

existen 594 mil 25 viviendas, que son habitadas por 3 millones 210 mil 456 

personas. El 58.8% de las viviendas son consideradas de baja calidad y el indice 

de hacinamiento es alto si tomamos en cuenta que el 19.42% tiene un sélo cuarto; 

e] 38.63%, dos cuartos; el 55.69% carece de drenaje y el 35% no cuenta con 

energia eléctrica (respecto a estos hacinamientos, la mayoria se localizan en las 

zonas indigenas del Estado). Asi, la mitad de los chiapanecos no disponen de 

agua potable y dos tercios no tienen drenaje. Sin embargo, resulta hasta irénico 

saber que una tercera parte de los chiapanecos no tenga acceso a Ja energia: 

eléctrica, en virtud de que el 55% de la energia hidroeléctrica nacional y el 20% 

de la energia eléctrica proviene precisamente del Estado de Chiapas. 

De tal suerte que, las tres quintas partes de los chiapanecos viven en el medio 

rural, proporcién que sin embargo ha tendido a disminuir en los ultimos afios. 

Las facilidades agricolas han determinado profundamente las densidades 

humanas, pero actualmente hay que tomar en cuenta la creciente atraccién de las 

zonas urbanas. Notable es la densidad de poblacién de Los Altos, alrededor de la 

capital y en ef Soconusco; donde como ejemplo encontramos la capital, Tuxtla 

Gutiérrez, muy bien situada respecto al conjunto estatal, la que acoge por si sola 
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mas de 10% de los chiapanecos, y ha sido en las dltimas décadas objeto de 

intenso proceso de urbanizacién. Aparte de Tuxtla, sdlo Tapachula estaba, en 

1990, por encima de los 100,000 habitantes. 

El nivel econémico y social que alcanza en su mayoria la poblacién chiapaneca, 

es considerablemente bajo. Al respecto, cabe sefialar, que en el Estado los 

servicios de salud son deplorables; asi, encontramos que para 1991 (segun datos 

del INEGI respecto al sector salud), los derechohabientes de las diversas 

instituciones de salud eran 476 mil 876 personas. La poblacién amparada 

representaba el 82.63% del total, y se disponia de un médico por cada mil 183 

derechohabientes y de una cama por cada 2 mil 521. 

Ademas, tos datos estadisticos presentan que entre los indigenas del Estado, el 

80% de las familias no produce suficiente maiz y frijol siquiera para el 

autoconsumo, razén por la que en mas de 80% de los municipios existe la 

desnutricién, pues la dieta alimenticia de Jos indigenas chiapanecos esta 

compuesta basicamente de maiz, frijol y chile. 

Al respecto el EZLN, ha sefialado que, el 54% de la poblacién en Chiapas esta 

desnutrida y que este porcentaje se eleva al 80% en la region de los Altos y la 

Selva, que 1.5 millones de personas no tienen acceso a servicio médico alguno; 

que existen 0.2 consultorios por cada mil habitantes; 0.3 camas de hospitales por 

cada mil chiapanecos; un quiréfano por cada 100 mil habitantes, 0.5 médicos y - 

0.4 enfermeras por cada mil personas; que cada afio mueren 14 mil 500 

chiapanecos —el indice mas alto del pais—, y casi todos de enfermedades 

curables. 
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Asi, en otro orden de ideas y tal como se ha sefialado, entre las principales 

actividades econémicas del Estado se encuentran la agricultura y la ganaderia : 

La agricultura en el Estado es maicera, frijolera, cafetera y fruticola; entre los 

principales alimentos producidos en Chiapas sdlo el ganado y, en menor medida, 

el platano y el café alcanzan importancia internacional; siendo necesario resaltar 

que el Estado de Chiapas es autosuficiente respecto a la produccion de maiz, éste 

constituye el 61.5% de la superficie cultivable del Estado, incluso en su 

produccién excedentaria; y aunque el maiz no logra convertirse en un producto 

chiapaneco de exportacién, indudablemente si concede al Estado no sdlo 

autosuficiencia sino superavit. 

Asimismo, Chiapas se encuentra entre ios estados mas importantes en cuanto a la 

posesion de terrenos de temporal, (96.7% de todas las superficies agricolas del 

Estado son tierras de temporal), con superficies de tierra de labor y cosechadas; 

ademas, su agricultura cuenta con la extensiva ventaja de disponer de los mejores 

regimenes de lIluvia y temporal de la Republica, por lo que existen escasos 

distritos de riego en el Estado. 

Como ya se seiialé, el café es el principal producto agricola de Chiapas, por lo 

que aqui cabe hacer especial mencion sobre la crisis de la rama cafetalera. 

Asi, cabe sefialar que respecto al cultivo del café, muchas de las regiones 

cafetaleras de Chiapas son monoproductoras, ésto en consecuencia de la politica 

impulsada que en la década de los afios setenta realiz6 el Instituto Mexicano del 

Café, en e] Estado. 
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En concordancia con el tema del café, Luis Hernandez Navarro,'° ha sefialado 

que: Chiapas es el principal productor de café en el pais, toda vez que 73 mil 742 

productores siembran 228 mil 264 hectareas de oro verde, pero sélo el 0.16% — 

100 personas— poseen el 12% de la tierra; y segiin el EZLN, el 35% del café del 

pais se produce en Chiapas. 

En 1988 el café se vendidé en el mercado internacional a un promedio de 8 mil 

pesos el kilo; pero en 1989 estallé la crisis de la Organizacién Internacional del 

Café al interrumpirse el sistema de cuotas para la exportacién de este producto, y 

el precio del mismo fue sustituido por el precio del libre mercado; hecho que en 

México significéd un desplome del 60% del precio de este grano; acontecimiento 

que, sin duda, significé la caida de gran parte de la produccion agricola de 

Chiapas. 

Sin embargo, a pesar de que la crisis del café, afios después de ésta, en el afio de 

1991, México aportaba el 299 millares de toneladas de café verde —5.1% de la 

produccion mundial— y enviaba el 90% de nuestra produccién hacia Estados 

Unidos; estadisticas que muestran que, a pesar del mal periodo, Chiapas sigue 

siendo, en nuestro tiempo, el principal productor nacional de café. 

De manera andloga a la actividad agricola en el Estado, se encuentra la actividad 

ganadera. Las tierras dedicadas a la produccién de ganado en el Estado, disponen 

del potencial de agostadero mas alto de la Republica Mexicana, lo que ha 

permitido precisamente el desarrollo de actividades de ganaderia extensiva en 

Chiapas. Sin embargo, mientras el grueso de la produccién de maiz y frijol esta 

en manos de ejidatarios, pequefios y medianos agricultores, el grueso de la 

‘0 Hernandez Navarro, Luis. Chiapas: La (Guerra y la Paz. ADN Editores. S.A. de C.V., 
México, 1995. pag. 34. 
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produccién ganadera y agricola de exportacién (platano y café) se encuentra 

monopolizado por grandes propietarios de tierras: los finqueros. 

Respecto a la distribuci6n territorial del Estado, del total de predios agricolas el 

12.95% son ejidos, nuevos centros de poblacién y comunidades, porcentaje que 

se encuentra en contraste con la pequefia propiedad, ya que las concesiones 

ganaderas y la gran propiedad privada ocupan el 76.6% de los predios, mientras 

el promedio de la superficie de la parcela es de 7.9 hectareas. 

De tal suerte que, en el Estado de Chiapas un ganadero ocupa desde 20 hectareas, 

en promedio, unicamente para mantener a una res. Datos que muestran una 

distribucién inequitativa de la riqueza territorial . 

Y en concordancia con la mala distribucién territorial en el Estado chiapaneco, 

Luis Hemandez Navarro, ha escrito: "que mientras 6 mil familias ganaderas 

poseen mas de 3 mil hectdéreas, menos de 200 mil campesinos poseen una 

cantidad similar"; donde “las organizaciones campesinas han denunciado 

latifundios concretos, abiertos o simulados...".!! 

La actividad ganadera chiapaneca, aporta el 9.2% de los bovinos nacionales, lo 

que implica para el propio Estado que, ain contando con una produccién de 

todos los tipos importantes de ganado, tos bovinos ocupan el 91% del valor final . 

de su produccién ganadera. En las cifras oficiales, el Estado aparece como 

importante productor de ganado; sin embargo, el consumo de came interno es 

escaso, ésto debido al bajo nivel adquisitivo de la mayoria de su poblacion. 

"Idem. 
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Chiapas ha sufrido quizas el mas agudo proceso de ganaderizacién de las ultimas 

décadas, por lo que el crecimiento de la actividad ganadera en el Estado es 

significativo, (el territorio chiapaneco pas de sdlo 16.6% dedicado a la 

ganaderia en 1940, al 49% en 1976). 

Otro sector que influye en el desarrollo social y econémico de Chiapas, es el 

sector industrial; donde, entre las principales industrias chiapanecas 

encontramos: 

- La industria hidroeléctrica, la que, tal y como se ha sefialado, ocupa el primer 

lugar nacional en la generacion de energia hidroeléctrica y aporta en este 

tubro el 55% de la produccion total en el pais, y 

- Laextraccion de petréleo y gas. 

Respecto a la actividad petrolera, cabe sefialar que de 1991 a 1992, México fue el 

quinto productor mundial de petréleo crudo; y durante 1994 nuestro pais se ubicd 

en el sexto lugar mundial por sus reservas de petréleo; en este contexto, Chiapas 

aporta al pais sdlo 2.4% del petréleo y 12% del gas; no obstante, los 

hidrocarburos chiapanecos estan centrados a la exportacion de crudo, 69.6% de 

derivados de petréleo y 90.6% de la petroquimica proviene basicamente del 

Estado de Chiapas. 

La regién de Tabasco-Norte de Chiapas posee desde 1972 los principales 

yacimientos petroleros del pais. Chiapas contaba en 1992 con 82 pozos en 

explotacién, con una produccién de 64,592 barriles diarios y 439 millones de 

pies ctibicos de gas al dia; de ahi la importancia de la actividad petrolera dentro 

de la economia del Estado. 
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Sin embargo, {a extraccion del petroleo y la produccion eléctrica constituyen solo 

el 0.2% de la planta industrial de la “gran industria del Estado”, el 0.4% es la 

mediana industria, conformada por ingenios, procesadores de pescados y 

mariscos, harina, leche y café; y del grueso de 1a planta industrial, el 94.8% esta 

calificado como microindustria. 

De tal suerte que, tal y como las estadisticas lo reflejan, Chiapas es una entidad 

donde existe alta concentracién de la propiedad de la tierra y de los recursos 

naturales en manos privadas; presenta una economia concentrada en unos 

cuantos municipios y devastada (sobre todo en lo que se refiere a sus principales 

productos agropecuarios café y ganado); cuenta con un sector industrial casi 

inexistente (salvo la rama hidroeléctrica y petrolera). 

Todo esto nos muestra que, a pesar de la amplia extension de tierras y de todas 

sus riquezas naturales, (contra toda logica economica y social), en el Estado de 

Chiapas se presenta un alto indice de pobreza y miseria. Donde, el 70% del total 

de su poblacién vive en la pobreza y la miseria, y la mayoria de esta poblacion 

son indigenas y campesinos, puesto que este sector no logra producir mas que 

Para autoconsumo, y a veces ni para eso. Aunado a esto encontramos que se 

presenta en el Estado escasez de servicios piblicos sociales, educacionales y de 

salud elementales. 

  

Chiapas y su Diversidad Cultural 42



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

13. LOS GRUPOS ETNICOS EN EL CONTEXTO DEL 

DESARROLLO REGIONAL. 

La presencia de las comunidades indigenas ha tenido un enorme peso en la 

historia del pais; asi, en Chiapas, al igual que en otras regiones de México, la 

Hegada de los europeos provocé una alteracién en la vida de estas comunidades, 

que hasta entonces eran duefias de su territorio y de todo lo que habian 

construido en él; estas comunidades fueron obligadas a compartir su espacio con 

un pequeiio, pero agresivo, grupo conquistador; por sus diferencias lingiiisticas, 

politicas, sociales y culturales, los nativos fueron reducidos, sin excepcién, a la 

condicién global de "indio". Esta palabra no solo expresa su pertenencia a una 

raza distinta de la hispana, sino que también indicaba su condicionamiento 

obligado de servir al pequeiio pero todopoderoso grupo de los nuevos amos; 

situacién que propicié se suscitard la centenaria lucha por la supervivencia que 

caracteriza la historia de la poblacién autéctona de Chiapas. De esta forma, las 

condiciones de vida impuestas a los nativos por el régimen colonial y 

neocolonial, han sido en Chiapas épocas igual de dificiles que en muchas otras 

tegiones de México. Sin embargo, es precisamente en Chiapas donde sobresalen 

la tenacidad y el ingenio que los indios han demostrado para salvaguardar su 

identidad, a pesar de las contingencias que han tenido que soportar. 

En cuanto a la importancia que los grupos indigenas representan en el contexto 

nacional, el propio Gobernador sustituto del Estado de Chiapas, Javier Lopez 

Moreno, muy acertadamente sefiald, en el invierno de 1994, ante el Congreso 

Local del Estado: 
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"Desde el principio de nuestra historia y hasta el fin de todas las eras, los indios 

estaran en la definicién y en la suerte de Chiapas; como a ellos les vaya nos va a 

todos los chiapanecos...”. 

Al analizar la historia de la poblacién autéctona de Chiapas, tomaremos como 

punto de partida historica, el momento en que Iegaron los espafioles a nuestro 

ferritorio, puesto que fueron ellos precisamente los que introdujeron la 

calificacion socioétnica de “indio” al pais, y crearon la realidad territorial de 

Chiapas.!2 

De tal suerte que, al estudiar e] mundo de los indios de Chiapas, encontramos que 

éstos siempre han ocupado los extractos sociales mas bajos en la region que ya 

en la época colonial destacaba por su atraso, que en 1a actualidad forman el sector 

mas pobre del Estado, y que de acuerdo con el ultimo Censo General de 

Poblacién y Vivienda, realizada en 1990, éstos cuentan con el porcentaje mas 

alto de analfabetismo (30%), de falta de drenaje (55.6%) y de poblacién sin 

energia eléctrica (66.9%), de entre todas las entidades federativas del pais; - 

asimismo, habitan las zonas mas alejadas y marginadas en el Estado. 

Tomando como criterio de identificacién el dominio de alguna lengua autéctona, 

podemos sefialar que existen hoy en dia en Chiapas, segan el Conteo de 

Poblacion y Vivienda 1995 del INEGI, 768,720 indigenas. De tal suerte que, 

Chiapas es uno de los estados de la Reptblica Mexicana que representa el 

volumen mas alto de poblacién indigena, siendo ésta una tercera parte frente al 

promedio nacional, donde uno de cada tres chiapanecos hablan lengua indigena, 

12 A las poblaciones que hablan alguna {engua autdctona se les ha denominado “indigenas" o “indios", 
en razon de que este vocablo fue introducido a nuestro pais por los espaffoles, y porque la historia 
colonial y contemporanea nos muestran que los "indigenas" son e! producto de una mezcla racial y 

cultural en la que el aporte “indio” a resultado preponderante en la historia de México. 
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representando algo menos que la cuarta parte de la poblacién total del Estado. 

De acuerdo con los datos oficiales,!3 el 26.41% de la poblacién de cinco y mas 

afios de edad habla lengua indigena y el 8.44% no habla espafiol; ademas, existe 

una poblacion entre cero y cuatro afios de edad, cuyo jefe de familia habla lengua 

indigena. La poblacién que sélo habla una lengua indigena es el 13.6% de la 

poblacion total del Estado. 

Los indigenas chiapanecos descienden en linea directa de las naciones autéctonas 

que habitaban la regién antes de la Ilegada de los espafioles; éstos son los 

herederos legitimos de un patrimonio nativo, que la dominacién colonial no logré 

destruir, patrimonio que esta constituido por tres elementos basicos que atin hoy 

distinguen del resto de la poblacién: una manera muy genuina de relacionarse 

con la naturaleza; un particular codigo para normar la convivencia social; asi 

como un sistema propio de comunicacién y de expresién cultural; de tal suerte 

que, es precisamente por todas estas formas particulares de vida, que hasta 

nuestros dias, los mas de 700 mil "indigenas" de Chiapas, siguen conformando 

un sector apartado del resto de la sociedad chiapaneca, por su conviccién de ser 

hijos de la madre tierra, por su orgullo de pertenecer a una comunidad étnica, 

unica en el mundo, y por la perseverancia en hablar sus antiguos idiomas y 

cultivar sus costumbres ancestrales. 

La mayor parte de los antiguos pobladores de este Estado eran mayas y por lo 

menos hablaban seis de las treinta lenguas de esta familia del sureste mexicano y 

de Guatemala; siendo algunas de estas lenguas: Tzeltal, Tzotzil, Tojolabal, Chol, 

Lacandon y Mam. 

'3 Al hacer referencia a datos oficiales se consideré como fuente ef Anuario Estadistico del Estado de 
Chiapas, del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica. INEGI) Edicion 1994, 
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En tal virtud, a continuacién describiremos los grupos étnicos mas significativos 

que conforman el basto territorio chiapaneco. Considerandolos como grupos 

indigenas, en virtud de la lengua indigena que dominan; tal y como son 

considerados por los censos oficiales de nuestro pais; siendo éstos : '4 

1. Los Tzeltales y los Tzotziles, que segan el Conteo de Poblacidn y Vivienda 

1995, representan una poblacion de 539,041 integrantes, siendo 279,015 tzeltales 

y 260,026 tzotziles; asimismo, segun el EZLN existen en la entidad 300 mil 

tzeltales y 300 mil tzotziles. Estos constituyeron el vinculo de comunicacion de 

una sola etnia que ocupaba Los Altos de Chiapas, la region norte, parte de los 

Nanos de Comitan y los Valles orientales del Grijalva. Los tzotziles y tzeltales 

son dos grupos mayenses emparentados entre si que habitan en la region de Los 

Altos de Chiapas y algunos municipios del area colindante. Los izotziles se 

Haman a si mismos batsil winik'otik, u hombres verdaderos; y los izeltales se 

refieren a si mismos winik’atel, u hombres trabajadores; ambos hablan el batsil 

kop o lengua verdadera o legitima. El vocablo tzoizil deriva de sotsil winik, que 

significa hombre murciélago. 

El tradicional territorio tzotzil se encuentra al noroeste y sudoeste de la ciudad de 

San Cristébal de las Casas; el tzotzil se habla en las comunidades de: El Bosque, 

Chalchihuitan, Chanula, Chenalhé, Huixtan, Mitontic, Zinacantan, Larrainzar, 

Pantelhé, Huitiupan, Somijovel de Allende, Totolapa, Jitotol, Pueblo Nuevo 

Solistahuacan, Bochil, Ixhuatan, Soyalé, Venustiano Carranza, Ixtapa, Teopisca 

y el propio San Cristébal. Asimismo, este territorio, colinda al oriente con los 

tzeltales, al norte con los choles y los zoques y con estos tltimos también al 

  

14 Todos los datos estadisticos que se citan en la descripcién de los grupos indigenas chiapanecos, 
fueron retomados del A7 Censo Cieneral de Poblacién y Vivienda, 1990, INEGI, 1992, INI-IBAI, 
1992 y del Canteo de Pohlacién y Vivienda 1995. Perfil Sociademografico. INEGI, jutio, 1997. 
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La etnia de los tojolabales no es mas que una fraccién del pueblo quiché o maya- 

quiché que, cuando desaparecié este gran imperio (en fecha que atin no puede 

precisarse) se quedaron en la region que actualmente se encuentran. 

Los tojolabales forman parte de los grupos mayenses; se Ilaman a si mismos 

tojolwinik'otik (“hombres legitimos 0 verdaderos"), son conocidos por el nombre 

del idioma que hablan, tojolabal, que viene de las raices ‘ojo: legitimo y ab’al: 

palabra. 

Asimismo, éstos habitan en el Estado de Chiapas, principalmente en el municipio 

de Las Margaritas, aunque existen importantes nucleos poblacionales en los de 

Altamirano, Comitan, Independencia y Trinitaria. 

3. El grupo de habla mam, que oficialmente representa una poblacion de 13,168 

integrantes, se encuentra en la Sierra Madre Oriental del Estado y el Soconusco, 

formando parte de la red occidental de los mam guatemaltecos. 

Los mames constituyeron en la época precolombina uno de los grupos mas 

numerosos e importantes de la familia maya-quiché; tuvieron como asentamiento 

original, desde tiempos muy remotos, la altiplanicie de la actual Guatemala, de 

donde emigraron hacia el sur. Asimismo, se les denomina mam, mem o mame; 

nombres que significan: “mudo" o "tartamudo". 

Desafortunadamente el remotisimo pasado de los pueblos primitivos chiapanecos 

esta envuelto en la obscuridad; sin embargo, se cree que los mames son de los 

habitantes mas antiguos de la tierra; éstos formaron un gran imperio que fue 

invadido por los olmecas, quienes los vencieron y les impusieron fuertes tributos 
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oeste; en cambio los tzeltales se limitan al este con los tzotziles, al noroeste con 

los choles y al sureste con los tojolabales. 

Tal y como se sefialé en la parte historica; fue a partir de la década de los 

cincuenta que /zeltales y tzotziles de los Altos empezaron a colonizar la Selva 

Lacandona en busca de tierra. Colonizacién que ha expandido notablemente su 

territorio; en este territorio colonizado de la selva conviven tzotziles, tzeltales, 

choles, tojolabales y zoques. Asi, en la regién central de los Altos la poblacién 

indigena alcanza 70 y 100% en la composicion étnica municipal; los tzotziles y 

tzeltales se establecen en caserios dispersos dentro de los municipios 

anteriormente citados, cuya cabecera municipal es un centro administrativo y 

ceremonial; en estos municipios se encuentran el cabildo, la iglesia catdlica y las 

casas habitadas por los funcionarios de la jerarquia politico-religiosa. 

2. Otro grupo maya de la entidad son los tojolabales (0 chafiabales), quienes 

oficialmente representan una poblacién de 36,011 integrantes; y segun el EZLN 

existen en la entidad 70 mil; éstos ocupan Ja region de los llanos de Comitan, 

Altamirano y una fraccién de Ocosingo. Las crénicas coloniales los mencionan 

sdlo después del siglo XVII y su etnohistoria sigue siendo un misterio; sin 

embargo, entre los datos que se conocen se sabe que los tojolabales son producto 

de un traslado inmediatamente posterior a la conquista desde las tierras bajas 

proximas a su regién maya, y que éstos habitaron varias parcialidades de 

Comitan que en el siglo VIII se convirtieron en haciendas, que mantuvieron 

siempre estrecho contacto con las salinas y el Santuario de San Mateo Ixtatan, y 

que desde 1775 se les relaciona con los municipios de Comitan y con Tachinula. 
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en jévenes doncellas, gallinas, plumas, etcétera; éstos no pudieron soportar el 

vasallaje, debido al cruel trato de que eran victimas, por lo tanto resolvieron 

emigrar hacia el sur, y conducidos por sus sacerdotes, llamados alfaquies, 

Megaron hasta la regién de Choluteca, como a 100 leguas de la ciudad de 

Guatemala. Afios mas tarde éstos sufrieron otra invasi6n, la de los toltecas, la que 

desaté una guerra en que los mames Ilevaron la peor parte, por lo que éstos 

decidieron huir hacia los montes. En virtud de lo cual, el grupo de los mames se 

encuentra localizado actualmente en Tonala, Soconusco y Mariscal del Estado de 

Chiapas, y probablemente en la parte de los de La Libertad y Comitan, 

colindando con Guatemala; los pueblos principales que habitan son: Tonala, 

Amatan, Tuzantan, Cacahuatan, Union Juarez, Tuxtla Chico, Frontera Diaz, 

Suchiate, Metapa, Motozintla, Amatenango, Socoltenango, Aguacatenango, 

Montecristo, Comalapa, Chimalapa, Cuxt, Jaltenango, Siltepec, Tizipa, 

Mapastepec y Chicomuselo. 

4. Los choles, que representan una poblacién de 128,240 integrantes, segin 

Censo oficial; y 120 mil segin el EZLN; ocupaban el centro de la Selva en lo que 

hoy es el lago de Miramar y Zendales del Estado. 

Pocos afios después de la conquista, éste grupo fue ocupado de “paz” (sin 

enfrentamientos armados) por Fray Pedro Lorenzo, por lo que fueron reubicados 

en la region de Tila, Palenque y Tumbala. 

La etnia de los choles desarrollé su cultura principalmente en Guatemala, en 

todas las tierras que hoy comprenden Chiquimula de la Sierra, Esquipulas, 

Casaguasplan y todas aquellas montaiias que estan sobre el Golfo Dulce. 
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Antes de la conquista, este grupo émico constituia una nacién poderosa y 

extensa, que colindaba por el oriente con el mar de las Antillas, por el poniente 

con el pueblo quiché, por el norte con los lacandones y por el sur con los pipiles; 

y dentro de ésta existian diversas subtribus: pokomanes, pokochies, quek-chies. 

Los choles forman un grupo establecido en Guatemala desde tiempos remotos, y 

estan divididos en dos fracciones, tal vez por las irrupciones de los mayas; la una 

se encuentra al este del Estado de Chiapas y la otra, muy retirada, en la Vera Paz. 

Actualmente solo se les ha podido encontrar en cuatro poblaciones del Estado de 

Chiapas, que son: Palenque (mezclados con mayas), Petalzingo, Tila y Tumbala. 

5. Los facandones oficialmente representan una poblacién de 104 mil 

integrantes. Al parecer, este grupo no representa nada mas restos del gran 

imperio maya, cuando éste se desmembrd; sino que los lancandones huyeron a 

las montafias y se incorporaron nuevamente a la naturaleza, olvidando toda su 

tradicion y conocimientos que en materia de artes poseian y sdlo conservaron su 

dialecto, que es el maya. 

Si esta version es cierta como parece, ya que el dialecto que hablan asi lo indica, 

los monumentos arqueolégicos que atestiguan su pasado, no son otros que los 

que corresponden a aquel gran imperio que se extendio por toda la ribera del rio 

Usumacinta hasta Yucatan: las ruinas de Palenque; las de Ocosingo; las 

denominadas Tonina; las de el Laberinto, junto al pueblo de Usumacinta y otras 

mas, que forman una sucesién ininterrumpida que abarca una extensisima zona 

de Chiapas. 

E] grupo de los facandones se llaman a si mismos hach winik, que significa 
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“verdaderos hombres". Se piensa que originalmente el vocablo lacandon se 

referia a un grupo hablante de chorti el cual, en tiempos de la conquista, habitaba 

en una pequefia isla en el rio Lacantun, en el extremo sur de la selva y que se 

autodenominaba "los del Lacantain", que significa en chorti "gran pefidn" o 

“piedra erecta", y éstos, al ser espafiolizados, se convirtieron en lacandones. 

Este grupo nunca ha estado bajo el dominio directo de los blancos, por lo que han 

podido conservar su lengua y muchas de sus costumbres tradicionales; en tal 

sentido, se les considera el grupo indigena mas alejddo de la civilizacion 

moderma; éstos habitan el Estado de Chiapas, particularmente ocupan la zona 

selvatica del Estado que es conocida con el nombre de Selva Lacandona y cuyos 

limites son, al este el rio Usumacinta y Salinas; al sur la frontera internacional 

con el vecino pais de Guatemala, al norte la via férrea del sureste; al noroeste la 

carretera Ocosingo-Palenque y al sudoeste el Océano Pacifico. Asi, los 

lacandones conforman dos grupo: los del norte, que habitan principalmente en las 

localidades de Naha y Metzaboc; los del sur, ubicados en la localidad de Lacan 

ha Chan Sayab, y sus pobladores dependen politicamente de Ocosingo. 

6. El ultimo grupo indigena significativo de la entidad lo conforman los zoques, 

que oficialmente representan una poblacién de 43,160 integrantes; y segun el 

EZLN existen 90 mil en la entidad. Estos ocupan el occidente del Estado y ya 

son antiguos en esa region donde habitan principalmente 1a zona montafiosa de 

Mezcapala, Quechula, Tecpatan, Copainala y otros pueblos en donde hoy persiste 

su lengua. 

En el siglo XVI se extendian: al norte, hasta la costa de Tabasco y el sur de 

Veracruz; los habia en el Istmo de Tehuantepec, en los valles centrales del oeste 
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del Grijalva, Tuxtla y Valle de los Corzos, se hallaban dispersos también en ta 

costa pacifica y el Soconusco: Tonala, Tapachula, Ayutla. Su lengua pariente 

proéxima es el mixe oaxaquefio y el popoluca de Veracruz; actualmente se ignora 

el significado de su nombre, parece ser que los zoques son una de los grupos 

autéctonos de Chiapas, pues su origen no se conoce y sus fuinas son 

antiquisimas; sin embargo, algunos antropdlogos los consideran como una rama 

de Ja raza maya, que vino a establecerse en la regién occidental del Estado, y 

otros, estan de acuerdo en sefialar que ésta constituyé una gran nacién, fuerte y 

poderosa, que alcanzé una avanzada civilizacién. No se conoce su pasado mas 

remoto, aunque es facil suponer que fue guerrero, cuando lograron extenderse 

hasta Oaxaca, Tabasco y Guatemala. La lengua que hablan se denomina como 

ellos "zoque", y algunos antropdlogos 1a han clasificado entre las lenguas mayas, 

si esto no es cierto en forma absoluta, si puede asegurarse que se encuentra 

fuertemente influenciada por ésta, por la gran preponderancia que tuvo el imperio 

maya en los lejanos tiempos en que la nacién de los zoques venia 

desenvolviéndose. 

Es relativamente reducido el territorio que en el presente ocupan los zoques en 

Chiapas, y éste comprende tres zonas bien diferenciadas; la correspondiente a la 

vertiente del Golfo; la limitrofe con el Estado de Tabasco, con escasa poblacién 

indigena y; la ubicada en los municipios de Pichucalco, Tapilula y Ostuacan. 
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1.4. EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION INDIGENA EN LA 

ENTIDAD, (REZAGO AGRARIO, POBREZA Y MARGINACION). 

Tal y como se ha citado, en su conjunto la poblacién chiapaneca es un pueblo 

formado por varios pueblos, como son: los tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles, 

zoques, lancandones, etcétera; poblacién que se ve como un conjunto de varios 

pueblos por la diversidad cultural que presenta cada uno de éstos. 

Sin embargo, a pesar de su diversidad cultural, estos pueblos muestran caracteres 

en comin, como: la miseria, el aislamiento y la extrema pobreza; constantes que 

se muestran como herencia del sometimiento y la dominacién de que fueron 

objeto desde su conquista. De tal suerte que, hoy en dia los grupos indigenas 

chiapanecos se encuentran entre los pueblos con el mayor indice de marginacién 

del pais. 

Recordemos que, en el Estado de Chiapas se presenta uno de los indices mas 

altos de poblacion indigena del pais; ésta representa una tercera parte frente al. 

promedio nacional, y casi el 24% del total de ta poblacién del Estado. 

Hoy 1a poblacién de lengua indigena representa el 26.4% de la poblacién mayor 

de cinco afios, (segin datos censales de 1990), y se distribuyen en seis grupos 

principales: tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y mames de estirpe mayense, y 

zoques del tronco mixe-zoqueano. Otros menos numerosos son los mocho, 

lacandones, chuj y kanjobales. 

Los grupos indigenas chiapanecos han combatido las dominaciones a que han 

sido sometidos a lo largo de su historia, esta resistencia, les ha permitido no solo 
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el no extinguirse, (como lo ha pretendido el indigenismo), sino que éstos han 

logrado sobrevivir; por su necedad y persistencia respecto a la conservacién de 

sus tradiciones y costumbres; ademas, éstos han logrado expandirse a lo largo del 

territorio chiapaneco. Por esa expansién, por su crecimiento demografico, por la 

reciente y enorme participacion de las comunidades indigenas chiapanecas en la 

politica, 1a economia, la religion y la cultura del Estado, dia con dia han logrado 

colocarse en un puesto importante tanto dentro del contexto regional como del 

nacional; de ahi la importancia del estudio de sus condiciones de vida. 

Retomemos que, entre estas comunidades encontramos altisimos indices de 

pobreza y marginalidad. Asi, al citar el complejo tema de la pobreza, es de todos 

nosotros sabido que penosamente ésta no alcanza exclusivamente a la poblacién 

chiapaneca; sino que la pobreza es el real y grave problema que enfrentan 

comunidades enteras de América Latina y de gran parte de los paises en via de 

desarrollo del mundo entero; por ejemplo, encontramos que en México 

actualmente existen 20 millones de mexicanos que viven en la pobreza y 45 

millones sobreviven en la extrema pobreza, encontrandose, obviamente entre 

estos Ultimos, los grupos indigenas del pais. 

En relacion al problema de la pobreza que enfrenta actualmente el pais, el propio 

Presidente de la Republica Mexicana, doctor Emesto Zedillo Ponce de Leon, en 

su discurso de toma de posesién (diciembre de 1994), en el que abordd diez 

temas, da especial realce al tema de la pobreza, afirmando que: "actualmente se 

debaten o sobreviven mas de ta mitad de los mexicanos en la pobreza", y expresd 

que su deber y mas firme compromiso es “la Jucha contra la pobreza en que viven 

millones de mexicanos, puesto que la pobreza es el lastre mas doloroso de 

" 
nuestra historia y nos enfrenta cada dia a lo mucho que falta por hacer. 
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Muchos millones de mexicanos carecen de lo indispensable. Muchos han 

quedado al margen de los avances. Muchos viven en una pobreza que indigna a 

la Nacién." 

Recordemos que México ha tenido tres etapas historicas fundamentales: la 

Independencia, la Revolucion y la Reforma, donde todas ellas han tenido como 

principio y objetivo tacito “la justicia social”, que desgraciada y penosamente 

hasta nuestros dias parece ser una mera utopia imposible de cumplir. 

Asi, a pesar de los esfuerzos y de las promesas gubernamentales, la pobreza 

persiste en todo el territorio nacional, y se agudiza en regiones y sectores que 

encaran grandes barreras para superarla, como lo son: los grupos indigenas. 

En la actualidad observamos que absolutamente todos los representantes de la 

sociedad civil y de los partidos politicos de México coinciden, hasta con el 

propio gobierno de la Republica, en reconocer la ancestral marginacion de los 

grupos étnicos del sureste mexicano. 

De tal suerte que, Ia pobreza definitivamente no ha podido combatirse en el 

Estado de Chiapas, al contrario ésta encuentra precisamente ahi su mayor auge, 

ya que, segin el Indicador Socioeconémico e Indice de Marginacién Municipal 

7990, son notables las condiciones de atraso y marginalidad de la mayoria de la 

poblacién del Estado, donde de los 111 municipios que conforman !a entidad, 94 

arrojan niveles de alta y muy alta marginalidad y coloca al Estado como el 

primer lugar nacional de pobreza. En Chiapas no hay marginacién baja ni muy 

alta, ef 19% de la poblacién esta ubicado en el nivel medio de marginacién, el 

22% en el nivel alto de marginacién, el 58% en el nivel muy alto en marginacién 
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y el resto de la poblaci6n se identifica como de extrema pobreza. 

Al respecto, Julio Moguel, ha sefialado: " Chiapas esta considerado por el 

gobierno nacional como uno de los estados mas pobres de la Republica, pues su 

indice de marginalidad es muy alto”.!5 

Tal y como se sefialé en los indices socioecondémicos del Estado chiapaneco, la 

agricultura es la principal actividad econdémica en el Estado,!* actividad que al 

parecer podria ayudar a superar el alto indice de pobreza del Estado; sin 

embargo, ésta se ha visto afectada en los ultimos afios, ya que entre 1989 y 1992, 

si bien la superficie cosechada se incrementé en 3.42%, el volumen de la 

produccién descendié en 18.45%, con excepcién del frijol y el platano, cuyas 

producciones aumentaron entre 1990 y 1992 en 52.77% y 71.59% 

respectivamente, pero la cosecha del resto de los productos descendié: café 

14.53%; cacao 24.42%; mango 56.18%; aguacate 85.45%, y cafia de azucar 

10.85%. 

Segun el diagnéstico del EZLN, el sector ganadero, también se ha visto afectado, 

puesto que 3 mil vacas que son vendidas en los rastros de los centros urbanos, 

son pagadas a los productores a mil 400 pesos el kilo en pie, pero éstas son 

revendidas a un precio diez veces mayor, causando grandes pérdidas a los 

pequefios ganaderos. 

15 Moguel, Julio. "Chiapas y Pronasol” en La Jornada del Campo, suplemento mensual del periédico 
La Jornada del 25 de enero de 1994, 

16 Aunque el sector agropecuario, orientado principalmente hacia un mercado interno, es atin la actividad 
cmpresarial mds significativa del Estado, su deterioro es sostenible : en 1970 aportaba et 31% del PIB, 
segtin datos det INEGI. pero en la actualidad apenas participa con cerca de la mitad de aquella cifra y 

ofrece empleo al 58% de la poblacién ocupada en el Estado. 
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Asi, la mayor parte de la poblacién del Estado que se encuentra en pobreza 

extrema, habita en el sector rural (indigenas, trabajadores agricolas y migrantes, 

minifundistas de zonas de temporal y desérticas), cuyos rasgos comunes son: 

subempleo y desempleo, bajos ingresos, analfabetismo, insalubridad, 

subalimentacién, exclusion, represién politica, despojo de tierras y rezago e 

inseguridad en la tenencia de la tierra. 

Cabe mencionar, en cuanto a la situacién de miseria y pobreza en que viven las 

comunidades indigenas chiapanecas, que el 6 de agosto de 1993, (5 meses antes 

de que estallara el conflicto de los primeros dias de 1994 en la entidad), el 

Obispo de San Cristobal de las Casas, Samuel Ruiz, presenté a su SS. el Papa 

Juan Pablo Ii, un documento en que mostré su preocupacién por la deplorable 

situacién de las comunidades indigenas de la entidad, su solidaridad con las 

mismas, y el reconocimiento de su pobreza y marginacion; donde, entre otros, 

sefialé: "La Diécesis de San Cristobal de las Casas,.. se siente solidaria de la 

historia de nuestros hermanos indigenas,..tomando conciencia del sufrimiento de 

la mayoria de la poblacién: altos indices de pobreza, enfermedades, 

analfabetismo, carencia de comunicacién, honda marginacién y discriminacién 

racial..,..el ineludible compromiso de nuestro acompafiamiento diocesano en las 

luchas por recuperacién de sus tierras.... que implicé represién a los dirigentes 

indigenas y Agentes Pastorales que los acompafiaban en sus esfuerzos y luchas 

en defensa de su identidad cultural, de su patrimonio y de su sobrevivencia".'7 

De esta manera, hemos dado un vistazo por algunos de los graves problemas que, 

desde tiempos inmemoriales, han tenido que enfrentar los indigenas chiapanecos; 

'7 Carta Pastoral. con motivo del saludo de SS. El Papa Juan Pablo H a los indigenas del continente, 
presentada por Samuel Ruiz Garcia. Obispo de San Cristobal de las Casas. San Cristobal de las Casas, 
Chiapas. 6 de agosto de 1993, 
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y de entre estos problemas (marginacién y pobreza), va de la mano el problema 

del rezago agrario en la entidad; razén por la que resulta ideal el realizar una 

breve resefia en torno a dicha problematica, puesto que el rezago agrario puede 

estimarse como una de las causas y consecuencias de la miseria y la pobreza en 

que se encuentra gran parte de la poblacién nacional. 

Ciertamente, no cabe duda que otro de los problemas que a lo largo de la historia 

ha tenido que enfrentar e! sector indigena-campesino, es el problema de la tierra, 

el cual ha sido, no sdlo en el Estado de Chiapas, sino en el pais entero, fuente 

importante de luchas agrarias; luchas que en los ultimos afios han encontrado sus 

bases en el conjunto malestar rural provocado principalmente por la conclusion 

del reparto agrario en el pais. 

Es a partir de la publicacidn de las reformas al articulo 27 Constitucional, en el 

Diario Oficial de la Federacién del 6 de enero de 1992, que nace en el pais entero 

un importante movimiento nacional indigena-campesino; movimiento que se 

declara en contra de dichas reformas; que basa sus reclamos principalmente en el 

hecho de que el ahora reformado articulo 27 Constitucional era uno de los 

grandes logros de nuestra lucha revolucionaria, el cual mostré el espiritu del 

zapatismo que se hizo sentir entre los constituyentes de 1917, y el que fue 

traicionado. 

De tal suerte que, todas tas movilizaciones indigena-campesinas, con bases 

agrarias, propiciaron la reanimacién de la oposicién en todo pais; creando una 

importante organizaci6n nacional, el denominado: Congreso Agrario Permanente 

(CAP), el cual esta integrado por 11 organizaciones campesinas que buscan la 

revision a las reformas aludidas. 
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Sabemos que el problema agrario en el Estado de Chiapas se ha suscitado porque 

Chiapas es uno de los estados de la Republica con mayor desigualdad en la 

reparticién de la propiedad agraria y, al mismo tiempo, con la mayor 

fragmentacion en la misma. 

En el Estado de Chiapas, segiin datos del INEGI, el 67.11% de la tierra total se 

ocupa en actividades agropecuarias; y los problemas agrarios son mucho mas 

intensos en lo que respecta a la propiedad ejidal y comunal chiapaneca. Sin 

embargo, aproximadamente el 15% de los campesinos de Chiapas carecen de 

parcela, lo que significa que 517 mil jefes de familia rural estan demandando 

tierra. 

Asimismo, es el Estado con la mayor irregularidad en la tenencia de la tierra; se 

estima que alrededor del 30% del rezago agrario del pais se encuentra en 

Chiapas; que estan sin resolverse 268 casos de expedicion de carpetas basicas, 

219 demandas de expedicién de certificados de derechos agrarios, 106 

controversias por limites, 72 conflictos internos, 63 resoluciones presidenciales 

sin ejecutar y 18 solicitudes de tierra. 

Al analizar el problema agrario det Estado de Chiapas, encontramos que este 

conlleva, como en el resto del pais, matices de malestar comunal; sin embargo, 

por la especial situacién geografica, social, politica y econdmica de Chiapas, el 

conflicto agrario cuenta ahi con matices propios a saber: 

En principio, en la Selva Lacandona nunca existid una restitucion de bienes 

comunales, sino que la entrega de tierra a los lacandones se hizo a través de una 

concesion “graciosa” del Estado para regular el proceso de colonizacién y 
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explotacion de la Selva. Recordemos que la Selva chiapaneca fue practicamente 

un despoblado durante la Colonia, los conquistadores espafioles reubicaron a los 

indios que encontraron ahi y los peones expulsados por la ganaderizacién o por 

problemas politico-religiosos, salieron (en los 50’s) a poblar el corazén de ésta. 

Asimismo, durante la Colonia en los pueblos aledajfios y tierras periféricas a la 

Lacandona florecieron haciendas propiedad de los frailes dominicanos; y sobre 

los latifundios madereros expropiados y sin expropiar, surgieron, desde los afios 

cuarenta, pero sobre todo entre 1950 y 1970, los ejidos chiapanecos. 

Afios mas tarde, y debido al crecimiento acelerado de la poblacién!® el Estado de 

Chiapas indujo y dirigié el proceso de colonizacién de la Selva, a fin de dar 

respuesta al conflicto agrario suscitado por el sistema de peonaje, por la mala 

distribucién de tierras y por la existencia de grandes latifundios, en diferentes 

partes del Estado. 

Razén por la que la estructura de la tenencia de la tierra se transformd 

radicalmente en tos municipios de la Selva. En el municipio de Ocosingo, por 

ejemplo, la superficie de propiedad privada en 1970 se redujo a solo 14 por 

ciento de la existente en 1950, mientras que la propiedad ejidal se multiplicé por 

39 por ciento. Sin embargo, del crecimiento de la superficie ejidal no concluye la 

desaparicién de la gran propiedad; y ciertamente la disminucién de la propiedad 

18 En 1824, al momento de confederarse con México, Chiapas no alcanzaba a los 200,000 habitantes; 
un siglo después el Censo de 1930 registré una poblacién de aproximadamente medio millén de 
habitantes. Posteriormente, el incremento demografico experimenté una marcha creciente, y el Censo 
de 1960 registr6 1°211,000 habitantes. Luego Ia tasa de desarrollo demografico se acerco a 3% anual 
debido a una tasa de natalidad considerable de 37 por mil. En la década transcurrida entre 1980 y 1990, ef 
crecimiento se hizo explosivo, mas de dos puntos porcentuales por encima de la media nacional y se 
colocé en 4.5%, una de las mds altas del pais. Segiin el Censo de 1990, Chiapas tenia entonces 3°210,496 
habitantes. cifra que lo hacia el octavo estado mds poblado de México, (Armendariz, Maria Luisa 

Comp.). Chiapas una Radiografia. Fondo de Cultura Econémica. México, 1994. pag. 45 ). 
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privada fue producto de la expropiacién de latifundios forestales que pasaron a 

ser terrenos nacionales, ejidales y en gran parte, en 1971, bienes comunales de 

los indios lacandones. 

De esta forma, al irse poblando de manera indiscriminada las tierras de 1a Selva 

Lacandona, se va propiciando en el Estado, al paso de los afios, un verdadero 

desorden agrario; desorden que suscita una lucha agraria, lucha por tierra, 

libertad y seguridad juridica en la tenencia de la misma; lucha agraria que hasta 

nuestros dias persiste, obviamente mostrando sus matices altamente zapatistas, en 

corelacién al espiritu del articulo 27 Constitucional. 

Algunos escritores contemporaneos han descrito el problema agrario de la 

entidad, y de entre ellos encontramos a los antropdlogos Xéchitl Leyva y Gabriel 

Ascensio, quienes resefian de manera general e ilustrativa algunos aspectos 

importantes de este conflicto, a saber : 

“La lucha agraria en Chiapas tuvo dos vertientes: en una se midieron colonos 

frente a propietarios privados con explotaciones agropecuarias localizadas en las 

margenes de la Lacandona. La lucha fue larga y cruenta pero a favor de los 

colonos quienes a la fecha reconocen la inexistencia de tierra que afectar. En el 

otro, también se midié el colono pero frente al Estado y a los lacandones. Ahi la 

lucha fue entre indios colonos e indios restituidos; ambos procesos fueron 

marcados por hechos violentos, tales como la quema de casas, intimidacién 

armada, muerte, represidn del ejército y soldados emboscados. Aun mas, tales 

procesos estan inconclusos. Sin bien formalmente no queda tierra que afectar.... 

persisten problemas de limites que enfrentan a indios ejidatarios con indios 

propietarios, comunidades multiétnicas con la huella de 14 afios de lucha para 
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obtener la dotacién que el Decreto de la Comunidad Lacandona interrumpi6..... € 

indios que compraron tierras cuando otros les habian demandado antes en 

dotacién ejidal. En suma, es un proceso todavia vivo, que causa malestar entre la 

poblacién y que se agrava, en vez de solucionarse, con las modificaciones al 

articulo 27 constitucional”.!9 

No cabe duda, una vez analizados los problemas socioecondémices (pobreza, 

marginaci6n, rezago agrario) que enfrentan principalmente los grupos indigenas 

del Estado de Chiapas, podemos comprender el porqué de los brotes de violencia 

e inconformidad social en el Estado; el porqué de la indignacién, irritacién y 

malestar de los grupos indigena-campesinos que conforman ei Estado 

chiapaneco; el porqué del malestar por la mala distribucién de la riqueza estatal, 

(donde la mayor riqueza en Chiapas se encuentra acumulada en unas cuantas 

familias ganaderas); el porqué del malestar por los problemas agrarios: rezago, 

pésima distribucion de tierras; el porqué de la indignacién comunal por la 

injusticia social; el porqué la demanda general por justicia formal, igualdad y 

libertad; entre otros, ésto de entre miles y cientos de carencias de la poblacién 

indigena nacional. 

Cabe sefialar que, la mala distribucion de la riqueza no alude tnicamente al 

Estado de Chiapas, sino que este mal ciertamente se presenta en todo el territorio 

nacional, herencia inédita del sistema econémico “neoliberal”. 

A guisar de ejemplo, podemos citar que en México, durante el porfiriato (génesis 

de nuestra Revolucién), 100 familias tenian el disfrute de toda la riqueza nacional 

e insdlitamente, hoy por hoy, existen sélo 24 multimillonarios en nuestro pais, en 

19 Leyva, Xéchitl y Ascensio. Gabriel. "La Selva Actores y Escenario", en Revista Ojarasca, namero 

29, Chiapas, México, febrero, 1994. 
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contraposicion con millones de mexicanos que viven en fa extrema pobreza. 

Iniquidad que razonablemente genera enorme malestar social. 

Huelga decir que, indudablemente los mas de 700 mil indigenas chiapanecos 

hist6ricamente han mostrado, y con justa razon, malestar, indignacion, irritacién, 

tebeldia, violencia y frustracién, en virtud a la miseria, la pobreza y la injusticia 

social en la que han estado sumergidos por mas de 500 ajios; lo ‘que actualmente 

es reconocimiento social y hasta oficial. 

Asi, después de dar un vistazo por el deplorable entorno y habitat de las 

comunidades indigena en el Estado y, sin justificar, ni mucho menos acreditar en 

ninguna de sus formas a la violencia, no nos resulta dificil el comprender la 

enorme irritacién de las comunidades indigenas, asi como la muestra violenta de 

la misma, en virtud de que definitivamente: e/ "hambre” tiene razones que la 

raz6n no comprende. 
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CAPITULO IL. EL SURGIMIENTO DEL TRASTORNO INTERIOR. 

2.1. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO DEL 1° DE ENERO DE 

1994 EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

Todos nosotros sabemos que el primer dia del afio de 1994 sorprendié a todos los 

mexicanos, y al mundo entero, con un levantamiento armado indigena-campesino 

en el Estado de Chiapas; acontecimiento que desde sus inicios hasta nuestros dias 

ha suscitado a nivel nacional e internacional, gran polémica respecto a cuales son 

sus origenes y sus causas; asi como, cuales son la composicién, organizacién y 

demandas del autodenominado Ejército Zapatista de Liberacién Nacional 

(EZLN), agente protagonista de dicho levantamiento. 

En tal virtud, por la enorme polémica que desperté el conflicto armado en 

Chiapas, a nuestros dias se han editado un sin numero de bibliografias ¢ infinidad 

de articulos periodisticos difundidos a nivel nacional e internacional, en torno al 

conflicto; donde los diversos autores de la inmensa variedad de estos documentos 

han tratado de dar respuesta, entre otras, a diversas interrogantes que dichos 

hechos violentos desprendieron, entre las que encontramos: ,por qué Chiapas?; 

{qué causé el conflicto?; gpor qué una guerrilla en México?; {qué es el EZLN y 

cuales son sus demandas?, entre muchas otras. 

Asi, resulta l6gico que al existir tantas y variadas resefias sobre los hechos y 

antecedentes del conflicto de referencia, se ha difundido informacién digamos, 

poco objetiva, sobre todo respecto a lo que acontecié en la region chiapaneca en 

los Ultimos veinte afios. 
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Por lo anterior, en el presente capitulo citamos algunos de los documentos que 

han tratado de dar respuesta a las interrogantes antes citadas; sin embargo, cabe 

sefialar que estimamos que una de las bibliografias mas serias y acertadas 

publicadas en relacién con el conflicto chiapaneco es “La Rebelidn de las 

Cafiadas” del joven autor, Carlos Tello Diaz; libro a través del cual éste da a 

conocer, entre otros, los antecedentes y causas de la rebeli6n chiapaneca y 

pretende dar respuesta a todas las interrogantes que se han suscitado en tomo al 

conflicto en el Estado; motivo por el cual este documento ha sido fuente obligada 

de consulta para el desarrollo del presente capitulo. 

Recordemos, tal y como se sefialé en el primer capitulo de este trabajo de 

investigacién, el Estado de Chiapas ha sido escenario de insurrecciones indigenas 

ciclicas que han propiciado (desde hace veinte afios) el desarrollo sostenido de 

variedad de movimientos indigena-campesinos independientes. 

De tal suerte que, la mayoria de los tratadistas de los movimientos armados 

campesinos en Chiapas, sefialan que éstos, sin duda, han sido alimentados por la 

pobreza, la marginacién y la opresion en la que viven !as comunidades indigenas 

de! Estado. Sin embargo, también reconocen que seria incorrecto pretender 

explicar el levantamiento armado del 1° de enero de 1994, exclusivamente por las 

condiciones de pobreza y marginacién de las comunidades indigenas de Ja 

region, puesto que existen otras condiciones que influyeron en el mismo. 

De entre estos autores encontramos a Carmen Legorreta Diaz, quien explica: "el 

conflicto chiapaneco efectivamente tiene como base la marginacién en que viven 

y han vivido los indigenas de la region por mas de 500 ajios, pero éste resultaria 

inexplicable sin la presencia de una organizacion politico-militar con origen 
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distinto al de los indigenas, que encontré terreno fértil para el proselitismo 

ideoldgico, politico, y militar, sobre una base campesina que habia desarrollado 

ya justas aspiraciones de mejorar sus niveles de bienestar" ?° 

La historia de las sublevaciones de las comunidades indigenas que 

protagonizaron el levantamiento en Chiapas, comenzo a fines de la década de los 

cincuenta con el éxodo indigena hacia las cafiadas de la Selva; éxodo que abarcé 

mas de treinta y cinco afios y que culminé en 1994, con la ya tan conocida 

rebelidn del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional. 

Recordemos la historia de Chiapas donde a fines de la década de los cincuenta 

los finqueros de los valles empezaron a dar mas auge a la ganaderia que a la 

agricultura, razon por ta que disminuyé la produccién del café; motivo por el 

cual los acasillados dejaron de tener trabajo y empezaron a tener problemas con 

los finqueros por la miseria en la que vivian, viéndose asi obligados a salir de las 

fincas donde trabajaban porque empezaron a ser sustituidos por los vaqueros. 

Estos acasillados pudieron huir de las fincas en virtud de que en aquel tiempo el 

Gobierno de la Republica favorecia y facilitaba las migraciones hacia la Selva, 

puesto que de esa manera satisfacian las inquietudes de los indigenas 

chiapanecos en su demanda por la tierra. De tal suerte, fue por razones diversas, 

en su mayoria por la pobreza extrema en la que vivian, que desde los atfios 

cincuenta Ilegaron diferentes grupos indigenas a colonizar la Selva Lacandona, 

donde los migrantes eran en mayor numero indigenas tzeltales, choles del Norte, 

tzotziles de Los Altos, tojolabales de los Llanos y zoques de los Valles Centrales 

de Chiapas. 

26 Legorreta Diaz, Carmen, “ Chiapas: El impacto de las Cafiadas", Revista Nexos, numero 219, 
marzo 1996, pag. 53. 
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De esta manera, la zona de !a Selva se fue colonizando por los habitantes mas 

empobrecidos del Estado de Chiapas; la Selva Lacandona parecia una Torre de 

Babel, sus pobladores hablaban todos los idiomas, aunque, por ser mayoria, los 

tzeltales impusieron su lenguaje sobre los demas migrantes. 

Para los indigenas chiapanecos el migrar a la region mas inhéspita del sureste del 

pais significé el emprender el camino hacia la liberacidn, y en ese camino hacia 

la “liberacion” no marcharon solos, los acompaiié la Iglesia catélica. Asi, resulta 

cierto que fue la Iglesia catélica2! la que guid y protagonizé, desde los aiios 

sesenta, la vida de las comunidades indigenas chiapanecas que salieron a poblar 

la Selva Lacandona. 

Desde principios del afio de 1971 los misioneros de Ocosingo empezaron a 

visitar las regiones mas inhdéspitas de la Selva Lacandona a fin realizar la 

catequesis comunitaria; catequesis que contenia reflexiones, tales como: 

"estamos buscando Ia libertad". Donde el catecismo promulgado en Chiapas en 

los afios setenta subray6 con firmeza la analogia que existia entre la migracién de 

los tzeltales a la Selva Lacandona y la salida de los hebreos a la “tierra 

prometida”. Asi, el libro en que los misioneros del sureste mexicano sustentaban 

sus nuevas teorias es E/ Exodo; libro que fue traducido al tzeltal y del que los 

catequistas retomaban el lema: "Dios quiere que salgamos a la libertad como el 

anliguo pueblo judio". 

En tal virtud, se desprendié de esa ideologia y, a consecuencia del éxodo en pos 

de la “tierra prometida”, una Iglesia nueva donde los sacerdotes que la 

21 Seguin el Censo General de Poblacion y Vivienda de 1990, actualmente en el Estado de Chiapas el 
67.6% de su poblacién practica la religién catélica, el 16.3% ta protestante; el 1.8% practica otra 
religion y el 2.7% no profesa ninguna retigién. Estadisticas que nos muestran un Estado 
Preponderante catdlico, de ahi la importancia del papel de ta Iglesia catélica en el Estado. 
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conformaban vislumbraban en ésta “el camino liberador de toda América 

Latina”. 

Sin duda, uno de los incursionadores en México de esa nueva Iglesia catélica 

“liberal” es el obispo de la Didcesis de San Cristobal de las Casas, Samuel Ruiz. 

Por lo que a continuacién citaremos brevemente algunos aspectos biograficos de 

este personaje, en virtud de la relevancia que el mismo representa como agente 

protagénico en el desarrollo de los acontecimientos que propiciaron el 

levantamiento armado del primero de enero de 1994 en el Estado de Chiapas. 

Samuel Ruiz, nacié en Lrapuato, ingresd al seminario desde los 13 afios (1932); 

en 1947 partié a Roma para estudiar en la Pontificia Universidad de Roma, de 

1947 a 1949 se gradué en Teologia Dogmdtica, se especializo dos afios en 

Sayradas Escrituras, y el 2 de abril de 1949 se ordend sacerdote en Roma donde 

concluyé sus estudios en 1952; en 1953, ya de regreso en Leon, Guanajuato, su 

ciudad natal, lo nombraron Rector del Seminario; y el 14 de noviembre de 1959 

L'Osservatore Romano le comunicé que habia sido nombrado obispo de la 

Didécesis de San Cristébal de las Casas en Chiapas. Desde 1960, visité todas las 

parroquias en Chiapas y se dio cuenta de que su accidn pastoral no podia 

limitarse a lo tradicional, sino que debia atender los diversos problemas sociales 

del Estado. 

Movido por su conciencia social, indudablemente Samuel Ruiz se ha dejado 

influenciar por la denominada Teologia de la Liberacién; teologia que entre 

otros, “habla de Cristo como un profeta revolucionario y sefiala que debiera el 

cristiano comprometerse con los cambios sociales...".22 ; y es en base a esta 

22 Pazos, Luis. ¢"Por qué Chiapas”?. Editorial Diana. México, Distrito Federal, 1994. 11* impresién, 
pag, 38. 
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ideologia que el propio obispo, desde la didcesis de San Cristobal de las Casas, 

ha llevado a cabo, desde los afios sesenta, su misién pastoral en Chiapas. 

La Diécesis de San Cristobal de las Casas, presenta una importancia significativa 

dentro de la accién pastoral en el Estado chiapaneco desde los afios sesenta, 

puesto que "de 1962 a 1968 ésta presenté un enorme movimiento catequista, por 

lo que en este periodo form a 600 catequistas, y actualmente existen ocho mil 

600 catequistas en el Estado.",23 dedicados a realizar la enorme misién pastoral 

para las comunidades indigenas chiapanecas. 

En su calidad de obispo de la ciudad de San Cristébal de Las Casas, Samuel Ruiz 

organizé y protagonizé eventos muy importantes dentro de su misién pastoral a 

fin de cambiar la mentalidad cristiana de los indigenas chiapanecos; entre estos 

eventos, encontramos el Primer Congreso Indigena (1974), al que acudieron mas 

de dos mil indigenas de la region, donde todos dejaron oir sus demandas politico- 

sociales. Asimismo, éste creé, en marzo de 1989, el Centro de Derechos 

Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC); Organismo No 

Gubemamental que se ha dedicado a velar por la proteccién y defensa de los 

Derechos Humanos de los chiapanecos mas desprotegidos, entre los que, sin 

duda, se encuentran los indigenas; esta organizacién se presenta como un 

organismo de presidn ante las instancias de gobierno, y se encuentra hermandada 

con otros Organismos No Gubernamentales nacionales e internacionales. 

Don Samuel Ruiz, después de la matanza de Tlatelolco (1968 matanza de la 

Plaza de las Tres Culturas), radicalizé sus concepciones sobre la funcién del 

pastor en la sociedad, razon por la que organizé un Congreso Nacional de 

23 Fazio. Carlos, "Samuel Ruiz, El Caminante ", Editorial Espasa Calpe Mexicana, S. A. ler 
reimpresion, pag. 78. 
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Teologia sobre Fe y Desarrollo. Donde, al término de dicho Congreso, su 

conviccién pastoral ya se basaba plenamente en la llamada Teologia de la 

Liberacion. 

De tal suerte, podemos sefialar, sin lugar a duda, que el movimiento ideologico 

de la Teologia de la Liberacién camin6é de la mano del movimiento armado 

zapatista en el Estado de Chiapas. Donde los principios de esta teoria libertadora 

rompian con la doctrina social de !os catélicos mas tradicionalistas, ya que para 

los nuevos catequistas ahora era ya distinta la opcién por los pobres, dejando 

atras los principios morales inmutables y los buenos consejos, ajenos a la 

realidad sociopolitica del pais; es decir, la Iglesia catdlica tenia que dejar de ser 

parte pasiva de la sociedad para formar parte activa de la misma y dejar de 

dedicarse inicamente a dar buenos consejos. Reiterando que uno de los fieles 

partidarios de esta teoria es sin duda, Samuel Ruiz. 

La Teologia de la Liberacién representa un importante “nuevo” movimiento 

cristiano que en base al respeto del dogma y la fe, impiden que uno y otra se usen 

en contra los débiles y los pobres, retomando una conciencia social. 

Cabe sefialar que, en relacién con dicha ideologia, el propio Samuel Ruiz ha 

aclarado que: "la Teologia de la Liberacién en Chiapas no ha sido ni es un 

tratado sobre la violencia, es un anuncio de la buena nueva del evangelio a través 

de la justicia y la valoracién del pueblo en su cultura y su dignidad. Y es eso lo 

que construye la paz. Esa ha sido la practica en mas de 30 afios en la didcesis”.24 

24 Fazio, Caslos. Op. Cit. pag. 45. 

  

Et Surgimiento det Trastorno Interior 70 

-_



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

"La Teologia de la Liberacién de la cual forma parte Samuel Ruiz, consiste 

fundamentalmente en una reinterpretacién y adaptacién de los evangelios a 

varias tesis marxistas, tomando como suyas las luchas de clases, la plusvalia y la 

revolucion, habla de libertad de la opresién a todos los paises subdesarrollados de 

dictaduras y las violaciones a los derechos humanos".25 

Asi, podemos entender la Teologia de la Liberacién como una concepcién del 

cristianismo desde una interpretacién marxistas. 

En apoyo a lo antes citado, podemos afirmar que, ciertamente la doctrina 

liberadora ensefiada e impartida por Samuel Ruiz preparé el camino, o digamos, 

que es base fundamental para la conformacién de la guerrilla en Chiapas; donde 

desde principios de la década de los afios setenta, los indigenas chiapanecos 

(principalmente los indigenas de la Selva Lacandona) no contaban en sus 

comunidades con mas ayuda que la que les brindaban los sacerdotes de la 

Didcesis de San Cristobal. Y ciertamente al ayudar, mediar y dar la cara por los 

indigenas oprimidos, los sacerdotes han chocando a menudo con la rigidez de las 

autoridades gubernamentales, razon por la que éstos se ven involucrados en casi 

todos los enfrentamientos que se suscitan entre los indigenas y el gobierno. 

A manera de ejemplo podemos citar, de entre las disputas en que participé la 

Didcesis de San Cristobal a favor de los indigenas, uno de los mas graves 

movimientos de la época, siendo el que tuvo lugar en las Cajfiadas, suscitado a 

raiz de la divulgacién del Decreto de la Comunidad Lacandona publicado en 

1972; decreto mediante el cual se otorgé la posesién de 614 mil hectdreas a un 

pequefio grupo de lacandones; le nego el derecho a la tierra a cuatro mil familias 

25 Pazos, Luis. Op. Cit. pag. 38. 
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choles y tzeltales, y en virtud del cual treinta y siete comunidades fueron 

amenazadas con ser desalojadas a pesar de tener la posesién legal y real de las 

tierras en que vivian; mismo que no fue dado a conocer a los integrantes de la 

Selva, sino aiios después de su publicacién. Ademas, en ese tiempo la poblacién 

de la Selva se multiplicaba, por Jo que los pobladores de ésta tuvieron que 

solicitar al Gobierno de la Republica una primera ampliacién de tierra para 

setenta y cinco familias. De tal suerte, las familias lacandonas que fueron 

sumamente afectadas por dicho decreto, y que luchaban por permanecer en sus 

tierras, bloquearon violentamente 1a ejecucién de éste por mas de dieciséis afios. 

El Gobierno de la Repdblica durante el mandato presidencial de Luis Echeverria, 

quiso manejar el Decreto de la Comunidad Lacandona como un “acto de 

justicia” que devolvia la posesién de todas esas tierras a los lacandones, lo cual 

resultaba totalmente falso y demagégico, ya que realmente tal decreto sélo queria 

resolver rapidamente la demanda de tierras de los habitantes de Ja Selva. 

Retomando la revisién histérica de Chiapas, resaltamos el afio de 1974, (época en 

la que el panorama era desolador; las comunidades indigenas se encontraban 

divididas y su economia era un desastre) puesto que fue hasta ese aiio que los 

indigenas de la Selva Lacandona conocieron al fin la noticia del contenido del 

Decreto de la Comunidad Lacandona, \o que trajo multiples conflictos entre los 

lacandones y el gobierno. Asi, a raiz del conocimiento de dicho decreto se generd 

un proceso de lucha y organizacién por la defensa de los derechos de los 

lacandones sobre su tierra; y fue hasta la firma del Convenio de Concertacién 

para la Proteccién de la Selva Lacandona, en marzo de 1987, que se pudo llegar 

a una “negociacién” a fin de regularizar la tenencia de la tierra de la lacandona. 

Proceso de negociacién que terminé cuando se firmo, en enero de 1989, un 
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Convenio para regularizar la tierra de 26 comunidades de indigenas lacandones. 

Asimismo, en apoyo a las comunidades lacandonas, a partir de ese afio de 1974, 

la lucha de las organizaciones campesinas comenzd a extenderse y a 

generalizarse por diversos factores; creandose asi un sin mamero de 

organizaciones campesinas auténomas que buscan revertir la situacién de 

extrema pobreza y marginacién en que se encontraban y desgraciadamente se 

encuentran los campesinos indigenas chiapanecos. 

En tal virtud, en aquel tiempo los indigenas chiapanecos iniciaron un proceso de 

“lucha social” desatada ante la perspectiva del desarrollo del Congreso Indigena 

de Chiapas de 1974; que tal y como se cité, fue organizado, entre otros, por 

Samuel Ruiz. Congreso en el que se plantearon las demandas de salud, 

educacion, tierra y comercializacién de todas las comunidades participantes; que 

permitié a los indigenas-campesinos tomar conciencia de los multiples problemas 

que tienen en comin con otras comunidades. De este Congreso surgid el 

proyecto de fundar una organizacion para representar los intereses de las. 

comunidades de la Selva, creandose asi la organizacién Unidén de Ejides Quiptic 

Ta Lecubtesel, to que en tzeltal significa "Unidos por Nuestra Fuerza". 

Organizacién que se constituyé el 14 de diciembre de 1975, y estuvo formada en 

sus inicios por dieciocho ejidos de la regidn del Patihuitz y San Quintin; y entre 

las demandas de sus integrantes (que eran en su mayoria, en el afio de 1976, los 

dirigentes mas activos de la organizacién Unidn del Pueblo) se encuentran: la 

regularizacién de la tenencia de sus tierras, la abrogacién de impuestos por 

servicios con los que ni cuentan; asi como, la abrogacién de las multas que las 

autoridades les cobran por hacer sus milpas o por cortar lefia para cocinar. 
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Entre Jos requisitos que se solicitaban para formar parte del Quiptic, se 

encontraba que los miembros de las comunidades que lo conformaban tenian que 

ser catélicos; lo que nos muestra el vinculo estrecho que existe entre la Iglesia 

catolica y ese organismo; donde muchos de sus dirigentes son catequistas. 

En los afios setenta, también surgié otra organizacion que luchaba por el cambio 

del sistema politico en la regién, conocida como Unidn del Pueblo. Organismo 

que formaba parte de la corriente de organizaciones que privilegiaban el contacto 

con las masas y que consideraban, a veces, necesario el uso de la violencia. 

Como en los afios setenta existié en Chiapas ( tal y como sefialaban los propios 

fundadores de esa organizacién) mucha represién y no existian espacios para la 

expresiOn: fuvieron que pensar y establecer métodos clandestinos y armarse 

para hacerse escuchar. 

En la Unidn del Pueblo cohabitaban dos tendencias; una guevarista y la otra 

maoista; tendencias que al paso de los afios acabarian por dividir las bases de esta 

organizacién; ambas tendencias aceptaban al principio el uso de las armas como 

parte de su lucha a fin de transformar a México; de sus documentos se 

desprenden lemas como: “las luchas econémicas se deben transformar en luchas 

politicas y éstas en insurreccidn armada" 6 

Posteriormente se desarrollan otros procesos organizativos en diferentes regiones 

indigenas del Estado, como son: los municipios de Sabanillas, Tila, El Bosque, 

Comitén, Motozintla, Huitiupan y Simojovel. Y tiempo después, ya a principios 

de la década de los ochenta, los indigenas tzeltales de las Cafiadas y de la Selva 

Lacandona ya se encontraban organizados en la denominada Unidn de Ejidos 

26 Tello Diaz, Carlos. "La Rebelién de las Catadas”. Editorial Cal y Arena. México, 1995. pag. 69. 
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Quiptic Ta Lecubtesel; los tojolabales en la Unidén de Ejidos Lucha Campesina y 

en la Unién de Ejidos Tierra y Libertad, y los choles.de Sabanilla, Tila y 

Huitiupén, tzotziles de Simojovel y El Bosque y campesinos mestizos de 

Motozintla, se unen en torno a la lucha por encontrar mejores condiciones en la 

comercializacion del café. Asimismo, se constituye el 4 y 6 de septiembre de 

1980, en el ejido de Bajaci, Municipio de Las Margaritas, Chiapas, La Unidn de 

Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas; organizacién 

que, afios después, conformaria una de las organizaciones de mayor relevancia en 

el Estado chiapaneco, la Asociacién Rural de Interés Colectivo (ARIC)27 

De tal suerte que, es a partir de la conformacién de estas y demas organizaciones 

regionales, que los campesinos chiapanecos empiezan a luchar (de manera mas 

organizada) por la tierra, la justicia, la libertad, el transporte y la defensa de sus 

derechos. 

No cabe duda que a partir de los afios setenta la vida de los indigenas-campesinos 

en Chiapas se tom6 mas activa, participativa y organizada, fenémeno que se 

genero principalmente por dos influencias: 

a) La que ejercieron los agentes pastorales de Ocosingo que, como ya se 

sefiald, Hegaron a las Cafiadas al inicio de los afios setenta; los que a través 

de la evangelizacion “liberadora” contribuyen a generar entre los indigenas- 

campesinos una conciencia para buscar mejores condiciones de bienestar; y 

b) La influencia de militantes de las organizaciones de la Selva como son: 

Union del Pueblo, Linea Proletaria y ARIC, entre otras; organizaciones con 

  

27 A fin de conocer mas sobre la organizacion ARIC-Unién de Uniones. retomar tos datos citados en el 
Capitulo I del presente trabajo de investigacién, pagina 23. Donde cabe citar, que dicha organizacién 
forma parte de los antecedentes mis significativos del EZLN, puesto que miembros de la misma. aiios 
después, formaron parte de dicho ejército insurgente, organizacién que atin en nuestros dias continia 
operando en el Estado de Chiapas. 
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tendencias maoistas que llegaron a las Cafiadas a raiz de la celebracién del 

Congreso Indigena de 1974. 

Hemos sefialado el proceso organizativo de las comunidades indigenas en 

Chiapas y la influencia que sobre éste ejercieron los acontecimientos suscitados a 

partir de los aiios setenta en la entidad; ahora citaremos la influencia que ciertos 

acontecimientos propiciaron precisamente en la creacién de la organizacién 

politico-militar mas significativa de los ultimos 20 afios en el Estado de Chiapas, 

el denominado Ejército Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN). 

Entre las influencias que ayudaron a la conformacién del Ejército Zapatista de 

Liberacién Nacional encontramos que en los afios setenta, en el contexto de la 

historia nacional, se suscitaron tragicos acontecimientos, como : la matanza de 

Tlatelolco en el afio de 1968; que existia la corriente marxista de algunos partidos 

politicos de izquierda, y aunada a ésta, se suscitaba la represion del gobierno 

contra los estudiantes que en aquel tiempo expresaban su descontento por la 

situacion del pais. Dichos acontecimientos fueron, entre otros, fuente de origen 

de varios grupos opositores clandestinos que, afios después operarian en el 

Estado de Chiapas. 

De entre dichos grupos clandestinos se encontraban: las guerrillas de la Fuerza 

de Liberacién Nacional (FLN); organizaciones como la citada Unién del Pueblo; 

y brigadas como las de Lineas de Masas y Proletaria, entre otras. 

La Fuerza de Liberacién Nacional habia surgido con ese nombre a finales de la 

década de los setenta, influida por el triunfo de la Revolucién de Cuba, en el 

contexto de la represién desatada por el gobierno de Gustavo Diaz Ordaz. Sus 
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origenes se remontan al denominado Ejército Insurgente Mexicano, ejército que 

se activo por la matanza de Tlatelolco y que en aquel tiempo combatié, por unos 

meses, sin éxito, en el Estado de Chiapas. 

En agosto de 1969, los inauguradores del Ejército Insurgente Mexicano, reunidos 

en Monterrey, fundaron, junto con otros compaiieros (los que apenas eran nueve) 

las Fuerzas de Liberacién Nacional (FLN). Los fundadores de las FLN eran en 

su mayoria estudiantes egresados de la Universidad Autonoma de Nuevo Leén, 

quienes se encontraban unidos por sus ideales y su juventud; algunos 

colaboraban en el periddico Pueblo y Revolucién, y tenian fama de ser 

antisoviéticos y cubanofilos; asimismo, sus miembros mantuvieron por un 

tiempo tratos con otros grupos como: el Frente Urbano Zapatista, el Movimiento 

de Accién Revolucionaria y \a Liga Comunista 23 de Septiembre; grupos que 

mantenian su lucha a través de los asaltos y los secuestros. Las FLN fue un grupo 

que se mantenia en la clandestinidad; sin embargo, pocos afios después de su 

conformacién (inicios de los afios setenta), los cuadros de las FLN estaban 

presentes en las ciudades mas importantes del pais (Guadalajara, Monterrey, 

Mérida, entre otras). Por lo anterior, todo al parecer estaba resultando como sus 

dirigentes lo planearon; no obstante, este grupo fue descubierto como resultado 

del tiroteo que sus dirigentes -confundidos, al parecer, por narcotraficantes- 

libraron con un grupo de Policias Judiciales en una casa de la colonia Lindavista 

en la ciudad de Monterrey, donde sus miembros se ocultaban. 

Asimismo, en el tan citado afio de 1974, hubo un enfrentamiento entre miembros 

de la Policia Judicial del Estado de Nuevo Leén y miembros de las FLN 

(guerrilieros), donde murieron varios de los dirigentes de las FLN; 

enfrentamiento que se le conocié como fa tragedia de Nepantla, en virtud de que 
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en ese lugar las FLN mantenia su base de clandestinidad. De igual forma, se 

llevé al cabo la llamada “Operacién Diamante", donde miembros del Ejército 

Mexicano y elementos de la Policia Judicial del Estado de Nuevo Leon, 

irrumpieron en el Rancho el Diamante, otra base de las FLN, donde encontraron 

documentacién subversiva de los activistas de dicha organizacién; identificando 

sus cadaveres como de “guerrilleros”, puesto que en dicho enfrentamiento 

ninguno de los miembros de las FLN logré sobrevivir. 

Tiempo después de los tragicos acontecimientos donde fueron descubiertos y 

minimizados los miembros de las FLN, en la primavera de 1974 (a pesar del 

golpe tan grande que dicha organizacién recibid), un grupo de miembros 

sobrevivientes radicados en otros estados del pais, emigraron hacia la Selva 

Lacandona donde empezaron a promover sus ideas y crearon la organizacién 

denominada Nucleo Guerrillero Emiliano Zapata, coordinandose con un grupo 

de nuevos jdvenes integrantes de las FLN. Asi, afios mas tarde, en la region de la 

Tierra y Libertad, este nacleo conformé lo que después se denomins Ejército 

Zapatista de Liberacién Nacional. 

De tal suerte que, para el afio de 1974 (fecha de celebracién del Primer Congreso 

Indigena) las FLN, transformada en el Nicleo Guerrillero Emiliano Zapata, ya 

habia cumplido dos afios en la Selva Lacandona, razon por la cual, en el Primer 

Congreso Indigena ya se dejaba sentir su influencia entre las comunidades 

indigenas participantes. 

A manera de sintesis del presente apartado, concluiremos citando diversos 

acontecimientos que, sin lugar a dudas, propiciaron la rebelién chiapaneca, asi 

como Ja conformacién del Ejército Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN), 
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siendo éstos: ESTA TESS ta DEBE 

OA & if SGuoites 
1. La herencia de por si de rebelde de los indigenas chiapanecos, mostrada en 

oe
 

el paso por su historia. (Gran ciclo de insurrecciones indigenas). 

2. La crisis por la que pasé el sector agrario en la regién chiapaneca que 

impulsé a los acasillados a emigrar a nuevas tierras. (Exodo de la Selva 

Lacandona). 

3. La accién pastoral, remontada a la Teologia de la Liberacién. 

4. La conformacién de grupos guerrilleros como reaccién a los deplorables 

acontecimientos de 1968 en nuestro pais. (Fuerzas de Liberacién Nacional). 

5. El problema agrario. (Decreto de la Selva Lacandona de 1972 y las 

Reformas al articulo 27 constitucional); 

6. La presencia de disputas por conflictos electorales en el territorio 

chiapaneco. (Enfrentamientos entre priistas y perredistas). 

7. La existencia milenaria de un régimen racista y oligarquico en el Estado, asi 

como la presencia de “guardias blancas" (chinchulines, paz y justicia, 

mascara roja) que indudablemente han propiciado, dia con dia, la violencia. 

8. Los conflictos religiosos. (Las Expulsiones en San Juan Chamula); entre 

muchos otros. 
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2.2. LA GUERRILLA CHIAPANECA: EJERCITO ZAPATISTA DE 

LIBERACION NACIONAL. 

Mucho se ha difundido sobre los antecedentes e inicios del autodenominado 

Ejército Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN). Se ha informado a través de 

los diferentes medios de comunicacién nacionales e internacionales que éste 

inicié sus actividades el 22 de mayo de 1993, fecha en la que en Pataté Viejo, 

Municipio de Ocosingo, Chiapas, se llevé a cabo el primer enfrentamiento 

armado entre el Ejército Mexicano y el denominado Ejército Zapatista de 

Liberacién Nacional, a fo que “el 31 de mayo de 1993, la propia Secretaria de la 

Defensa Nacional reconocié que un grupo de individuos, en nimero 

indeterminado que presumiblemente realizaba actividades ilegales, habia atacado 

en dos ocasiones a personal militar destacado en Chiapas" .?8 

Sin embargo, aparentemente éste no fue el unico enfrentamiento que se suscitd 

entre el Ejército Mexicano y el EZLN, ya que el entonces (1993) Secretario 

Municipal de Altamirano, Chiapas, Avelino Bonifacio Monterrosa, sefialé que un 

segundo enfrentamiento se produjo el 26 de mayo de 1993, afirmando que en 

veintiocho comunidades pertenecientes al Municipio de Altamirano, existian 

unas 300 personas armadas; y que elementos del Ejército Mexicano habrian 

detectado campos de adiestramiento para guerrilleros en el Municipio de 

Ocosingo. 

Entre las versiones oficiales encontramos que después del levantamiento armado 

del primer dia de 1994, el Gobierno Federal minimizé la dimensién de las 

acciones zapatistas, calificandolo como "un grupo de 200 transgresores de la 

28 Fazio, Carlos. Op. Cit. pag, 219. 
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ley",2° y en dias sucesivos, reconocié que "el movimiento agresor resulté mas 

amplio y extendido, comenzando acciones violentas en lugares en los que no las 

habian realizado en el pasado, como San Cristébal de las Casas”; asimismo, 

calificé a la fuerza beligerante, el EZLN, como “una organizacién extremista, 

violenta, profesional y bien entrenada. Su perfil es altamente ideologizado y 

emplea lenguaje caracteristico de lineas extremistas”. Este informe precisa la 

similitud de las acciones del EZLN con las de grupos guerrilleros de “paises al 

sur de México"3° como Guatemala. 

Sin embargo, aunque las versiones citadas reconocen la aparicién del EZLN a 

partir de afio de 1993, es importante recordar de entre los antecedentes del 

EZLN, que éste conform6 sus inicios en los afios setenta, y que fueron miembros 

de las Fuerzas de Liberacién Nacional (FLN) (grupo clandestino de izquierda, 

formado principalmente por jovenes sofiadores del movimiento estudiantil de 

1968) los que conformaron dicho ejército desde mediados de los afios setenta. 

Datos que muestran que este ejército tuvo un periodo de conformacion de casi 20 

afios, hasta la fecha en la que México entero y el extranjero conocieron su 

existencia (1° enero de 1994). 

Recordemos que los integrantes de las FLN al verse desintegrados por la muerte 

de sus miembros mas importantes, deciden emigrar a la Selva Lacandona en el 

Estado de Chiapas. Ahi, aprendieron de los indigenas lacandones, sus usos, sus 

costumbres, sus formas de organizacién politica y social, sus formas de 

administracién, su conviccién democratica y vida en comin, entre muchas otras 

cosas. Por lo que tiempo después, indigenas y ladinos (jévenes mestizos 

2° Comisién Internacional de Juristas. Rebelién Indigena en Chiapas. México, febrero, 1994, pag. 19. 
3° Comunicado del Gobierno Federal, publicado en periédico La Jornada del 7 de enero de 1994. 
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guerrilleros) compartian ambiciones, luchas, e intercambian ideologias. 

De tal suerte que, los miembros de aquellas Fuerzas de Liberacién Nacional 

encontraron entre los pobladores de la Selva Lacandona buen "caldo de cultivo" 

para sus fines e imtereses, ya que éstos enfrentan graves problemas agrarios, 

politicos, sociales y econémicos. 

La labor de los miembros de las FLN en la selva consistié en agrupar y reclutar a 

indigenas sumamente jdévenes, entre cuyos dirigentes se encontraban los 

catequistas; de ahi, conformaron ciertas alianzas con la Iglesia catélica, la que 

también en aquel tiempo (los 70’s) llevaba a cabo la labor de evangelizar a los 

indigenas a través de la Teologia de la Liberacién. Estos indigenas recluidos, 

eran entrenados con técnicas paramilitares en campos clandestinos. 

La Revolucién Cubana influy6 también en la conformacion ideoldégica de las 

FLN, después EZLN. De tal suerte, que desde los afios setenta hasta los noventa, 

diferentes grupos, pequefios y bien seleccionados, conformados por integrantes 

de ese movimiento, acudieron a La Habana, donde recibieron instruccioén militar 

sobre las técnicas de la guerrilla urbana. 

También es cierto, que entre las bases de conformacién del EZLN, existe gran 

influencia de las guerrillas de Centroamérica, especialmente de la guerrilla 

guatemalteca, ésto debido a la cercania territorial con este pais; porque 

histéricamente han existido importantes relaciones entre los grupos étnicos 

chiapanecos y los mayas guatemaltecos; y por la presencia de miles de 

campesinos refugiados en los campos guatemaltecos y chiapanecos, entre otros. 
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El EZLN esta integrado: por sus bases y sus dirigencias; las bases a su vez estan 

integradas por indigenas tzeltales, tzotziles, tojolables, mames, etc, y la 

dirigencia esta integrada principalmente por los ladinos. 

Este ejército cuenta con amplias bases de apoyo indigena-campesino directa o 

indirecta; por ejemplo, algunas organizaciones campesinas independientes 

Teconocen que el EZLN las penetré y las dividié; asi lo sefial6 uno de los 

dirigentes de la Asociaci6n Rural de Intereses Mutuos (ARIC), Lazaro 

Hernandez, quien reconocié que el 40% de sus agremiados se pasé al EZLN, lo 

que equivale a 25 mil campesinos.3! 

En un informe de los primeros dias de 1994, el gobierno chiapaneco reconocié la 

existencia de 42 comunidades y municipios de alto riesgo y otras 13 zonas que 

requerian vigilancia especial;32 lo que significa que dichas comunidades son 

zapatistas; y debemos considerar que la movilizacién indigena, durante los 

ataques zapatistas de los primeros dias de 1994, se calculé entre mil y dos mil 

miembros, y esto implica un numero similar de nicleos de poblacién de apoyo y 

de abastecimiento a dicho ejército. 

De igual forma, encontramos que Carlos Tello Diaz documenta en su obra La 

Rebelién de las Cafiadas, "que el 6 de agosto de 1993, se celebré el vigésimo 

cuarto aniversario de la fundacién de las FLN, donde Marcos logré reunir en 

aquella vez a mas de cinco mil combatientes para demostrar a todos el poder del 

EZLN" 33 

  

31 Entrevista al seflor Lazaro HemAndez, miembro de ARIC, publicada en periédico La Jornada el 
miércoles 23 de marzo de 1994. 

32 Pifteyro, José Luis. Los por qué de la corta guerra en Chiapas, en Revista, El Cotidiano, numero 63. 
jutio-agosto, 1994, pag. 5. 

3 Tello Diaz, Cartos, Op. Cit. pag, 175. 
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Lo anterior refleja que actualmente no se sabe con exactitud el numero de 

miembros que conforman el EZLN, puesto que los medios oficiales ain no han 

dado a conocer este dato a la opinién publica; sin embargo, no cabe duda de que 

son miles y cientos de indigenas-campesinos chiapanecos los que han encontrado 

en los cuadros del Ejército Zapatista de Liberacion Nacional la respuesta ultima a 

sus justas demandas. 

Cabe sefialar que un sector de la poblacién indigena-campesina del Estado de 

Chiapas resulta ser “neutral”; es decir, una parte de la poblacion indigena de las 

Cafiadas no estan de acuerdo con la via armada, ni con la violencia, ni mucho 

menos avalan las masacres y los asaltos. De tal suerte que, es cierto que un sector 

indigena significativo ha apoyado al grupo insurrecto, “a los zapatistas”, como 

ellos mismos los Ilaman, mientras otros tantos (los que se calculan alrededor de 

veintidés mil) no coinciden con el zapatismo y la violencia; razon por la que 

éstos ultimos se ven obligados a emigrar (desde 1994) por el conflicto, a 

ciudades como San Cristébal de las Casas, donde ain hoy por hoy continian 

desplazados y expulsados de sus propias comunidades.*4 

El hablar del EZLN implica indudablemente hablar del Subcomandante 

"Marcos", quien dentro de las dirigencias de éste "en 1985 es incluido en la 

direccién Nacional del Frente de Liberacién Nacional y en 1986 obtiene el grado 

de Subcomandante solo subordinado al jefe maximo, el Comandante German" 35 

34 Es importante citar que uno de los fenémenos y consecuencias mas graves de la guerrilla chiapaneca 

son las expuisiones y migraciones de miles de indigenas, ya que "Los campesinos que no participan en el 
movimiento son expulsados de sus comunidades. Sus compaiieros los acusaron de contrarevolucionarios 
y a muchos. incluso, les queman sus casas, y ya son veintidés mil campesinos los que perdieron sus 
hogares con la guerra. Unos partieron a ciudades grandes como Ocosingo y otros a poblados 
evangélicos..." (Telle Diaz, Carlos. Op. Cit. pag. 186.) 
35 Chiapas, en Revista Contenido, mimero 388, octubre de 1995, pdg. 79. 
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Sobre este personaje mistico y encapuchado (“Marcos”), se traté de indagar su 

verdadera identidad desde los primeros dias del levantamiento armado en 1994, 

pero fue hasta 1995 cuando la Procuraduria General de la Republica, dio a 

conocer a la opinién publica la real identidad del tan citado personaje zapatista. 

Institucién que lo identificé como el sefior Rafael Guillén Vicente. 

Y en concordancia con el reporte dado a conocer a la opinion publica por la 

PGR, el escritor Carlos Tello Diaz, en agosto de 1995, (fecha en que se difundid 

su obra), también dio a conocer, a través de su libro: La Rebelién de las 

Cafiadas, \a historia, la biografia y la identidad de este controvertido y famoso 

personaje, citando: "A lo largo de 1984, empezé a destacar sobre los demas 

uno de los cuadros mejor preparados de las FLN, uno que con el curso de los 

afios habria de pasar a la historia con su nombre de leyenda: Marcos. Su nombre 

de verdad, Rafael Guillén...., lo conocia nada mas la Direccién Nacional de las 

FLN. Era natural de Tampico, Tamaulipas. Habia realizado sus estudios en el 

Colegio Félix de Jesis y, mas tarde, con los jesuitas en el Instituto Cultural 

Tampico... realizé sus estudios en la UNAM, unos aiios mas tarde recibiria la 

medalla Gabino Barreda. A finales de los setenta dio por un tiempo cursos en la 

UAM, donde conoci6... a una de las militantes mas antiguas de la FLN... entrend 

por unos afios en Nicaragua. Tenia relacion con un comandante de los 

sandinistas, Lenin Serna... E/ mexicano, como lo conocian... también entrenaba, 

en secreto, con miembros del Frente Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN). 

Al regresar a su pais inicié con sus compafieros la guerrilla de Chiapas. Alli 

continué su educacion. “Habia que aprender a vivir de la montafia, hacer que la 

montafia nos aceptara” diria mas tarde. No fue nada facil. "La Selva Lacandona, 

para un ladino, es lo peor que te puede pasar" 3¢ 

36 Tello Diaz. Carlos. Op. Cit. pp. 99 y 100. 
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Y es precisamente este polémico personaje, el Subcomandante Marcos (su 

nombre de batalla) o Rafael Guillén, ei que ha elaborado el discurso del Ejército 

Zapatista de Liberacion Nacional, y a través de quien se ha dado a conocer a la 

opinién publica diversos comunicados que reflejan las declaraciones, demandas, 

fines, intereses e ideologia que envuelven al EZLN. 

En otro orden de ideas, entre los datos que ha dado a conocer Ia prensa nacional, 

encontramos que el equipo técnico con el que cuenta el EZLN resulta ser 

sumamente sofisticado; es decir, éste cuenta con instrumentos de alta tecnologia 

en comunicacién como radios de alta frecuencia; importante equipo de cémputo; 

variedad de armamento sofisticado; uniformes, etcétera. 

Respecto al uniforme que caracteriza a los miembros del EZLN, encontramos 

que éste cambia dependiendo del status que tenga el portador del uniforme dentro 

de las filas del mismo; veamos : 

1) Si es 0 se tiene el rango de soldado, entonces usa : sombrero de palma, 

paliacate rojo, mochila, rifle (en ocasiones de madera), machete y botas de 

plastico. 

2) Si es dirigente o lider usa : pasamontafias, mochila de campafia, AK-47 con 

lanzagranadas, pistola .45, granada expansiva, cuchillo, walkie talkie de alta 

frecuencia y botas militares. 

Asimismo, los miembros del EZLN “utilizan los colores rojo y negro como 

simbolo del pueblo trabajador en sus luchas de huelga”, segiin lo manifesté el 

propio EZLN en su Primer Declaracién de la Selva Lacandona;, es decir, utilizan 

los colores de huelga como simbolo de jucha por sus reivindicaciones. 
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En relacién con el financiamiento que cuenta el EZLN, existen varias versiones 

sobre su procedencia, de las cuales ninguna ha sido oficial ni confirmada: 

encontrando que una de estas versiones sefiala que éste es financiado por 

extranjeros; y otras, quizas la mas acertadas, sefialan que el financiamiento de 

éste proviene de "organizaciones caritativas internacionales, que hacian llegar 

dicho financiamiento a través de Samuel Ruiz"?? y que la obtencién de armas se 

realiza a través de contactos internacionales en el mercado negro. Recordando 

que en este mismo capitulo se ha expresado que las FLN “mantenian su lucha a 

través de asaltos y secuestros”; practica que quizas fue heredada al EZLN. 

El adiestramiento de los integrantes del EZLN es muy estricto; éste va desde la 

destreza para manejar sus armas; el conocimiento pleno de la historia del pais; el 

conocimiento del desarrollo del pensamiento revolucionario, desde los socialistas 

utépicos de comienzos del siglo XIX hasta los primeros discipulos de Marx. 

Los principales objetivos y demandas del Ejército Zapatista de Liberacion 

Nacional son dados a conocer al pueblo de México a través de sus ya cuatro 

declaraciones, donde en 1a Primer Declaracién de la Selva Lacandona, entre 

otros exigen : 

1. La renuncia del entonces Presidente de la Republica, Carlos Salinas de 

Gortari; 

La rendicion del Ejército Mexicano; 

Su reconocimiento como fuerza beligerante; 

La conformacion de un Movimiento para la Liberacién Nacional; 

w
e
 

Y
N
 

La Convocatoria de un nuevo constituyente, a fin de crear una nueva Carta 

Magna; 

37 Pazos, Luis. Op. Cit. pag. 97. 

  
bil Surgimiento del Trastorno Interior 87



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

6. La destruccién del Sistema de Partido de Estado (PRI); y 

En la Cuarta Declaracién de la Selva Lacandona, proponen : 

7. La creacién de un grupo de presién politica, el Frente Zapatista de 

Liberacién Nacional; entre muchas otras cosas. 

Estas y otras demandas del Ejercito Zapatista de Liberacién Nacional seran 

analizadas en el apartado 2.5 del presente capitulo. 

El Ejército Zapatista de Liberacién Nacional desde el primer dia de su 

levantamiento en armas quiso legitimarse, ya que en su Primer Declaracién de la 

Selva Lacandona, sefialé que: "... después de haber intentado todo por poner en 

practica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra 

Constitucion, para aplicar el articulo 39 constitucional, que a la letra dice: 

"La soherania nacional reside esencial y originalmenie en el pueblo. Todo poder 

publico dimana del pueblo y se instruye para beneficio de éste. El pueblo tiene 

en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar 0 modificar la forma de su 

gobierno". Y continua sefialando: “Nuestra lucha se apega al derecho 

constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad" 38 

Entre los lemas mas significativos que mueven a las fuerzas del EZLN, 

encontramos: "Vivir por la Patria, o Morir por la Libertad" y “Tierra, Justicia y 

Libertad" 3° 

38 El tema de la /egitimidad del EZLN como fuerza beligerante resulta tan importante y tan controvertido, 
juridicamente hablando, que se atenderd en un apartado especial y con relacién ai “Derecho a la 

Revolucion”. en el Capitulo If] de! presente trabajo de investigacién. 

39 Respecto a la ideologia que mueve a Jos miembros del EZLN. podemos citar que: “el 4 de enero de 
1994. seis guerrilleros del EZLN fueron capturados en Oxchuc. ahi fueron entrevistados por un 
corresponsal del diario Reforma, y uno de ellos, sefialé: "Quiero que hava democracia, que ya no haya 

desigualdad; yo busco una vida digna, la liberacién, asi como dice Dios". A través de as palabras de 
aquel guertillero encontramos la utopia de la “liberacién”; palabras que plasman la filosofia de una 
rebelién por razones justas y reales. (Publicado en el Diario Reforma del 5 de enero de 1994). 
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En la Segunda Declaracién de la Selva Lacandona el propio EZLN se describe a 

si mismo como: "....un ejército democratico sin precedentes dentro de una 

organizacion armada..." y continda citando “detras de nuestras armas de fuego 

hay otras armas, las de la razon". Aqui es obvio que a través de sus declaraciones 

el EZLN justifique su lucha y atribuya la raz6n a sus acciones. 

Cabe sefialar que, con relacién a la definicién de qué es el EZLN, él mismo ha 

caido en contradicciones al describirse, puesto que desde el 1° de enero de 1994, 

se presenté publicamente como un ejército puramente “militar” perfectamente 

bien estructurado y el que tenia por estrategia el enfrentamiento armado; sin 

embargo, al paso del tiempo éste se ha ido perfilando como un “ejército liberador 

de las masas indigenas y de las injusticias sociales”; proclamando que es solo a 

través de la democracia como se pueden solucionar los conflictos. Es decir, éste 

al parecer ha abandonado la lucha armada por un discurso “politico” y por el 

didlogo y en pro de la paz. 

No cabe duda que el EZLN ha sido un ejército que se ha desarrollado con 

peculiaridad, ya que éste ha utilizado, como estrategia de lucha, el poder de la 

pluma, dejandola deslizar a través de su representante mas popular, el 

Subcomandante Marcos, a fin de dar a conocer a todo el pueblo mexicano, a 

través de los diferentes medios de comunicacién, todos sus comunicados; 

comunicados redactados con bases literarias guerrilleras, filosdficas, socialistas y 

utépicas. Sin embargo, cabe reconocer que algunas demandas y propuestas del 

EZLN contienen, al mismo tiempo, planteamientos concretos enfocados hacia 

una real “Reforma Nacional”. 
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Ciertamente, los comunicados del EZLN le han permitido colocarse en la 

simpatia de miles de mexicanos, entre éstos: campesinos, indigenas, obreros, 

trabajadores, hombres y mujeres ciudadanos participativos, y sin lugar a dudas 

también entre los extranjeros; razon por la que éste obtuvo rapidamente la 

atencién y apoyo de casi toda la poblacién civil; y al mismo tiempo, ha 

mantenido en alerta a miles de espectadores (juristas, intelectuales, politicos), 

que se encuentran atentos al desenlace de esta larga y ardua historia chiapaneca 

de atencidn y reaccién nacional. 

2.3. LAS DEMANDAS GUERRILLERAS Y LA REALIDAD 

NACIONAL. 

El Ejército Zapatista de Liberacion Nacional desde el primer dia de su aparicién 

en el vértice nacional (1° de enero de 1994) dio a conocer a toda la nacién sus 

primeras demandas a través de su Primer Declaracién de la Selva Lacandona;, 

donde, entre otros, sefialé que emitia su "Declaracién de Guerra” al Ejército 

Mexicano, y solicitaba a los “otros poderes de la Nacién se aboquen a restaurar la 

legitimidad y la estabilidad de la Nacién deponiendo al dictador" (refiriéndose al 

entonces Presidente de la Reptiblica, Cartos Salinas de Gortari). Asimismo, 

dejaron saber a todos los mexicanos que no tinicamente solicitaban los puntos 

citados, si no que su lucha es cuestion de justicia social, sefialando que: "... el 

plan det pueblo mexicano es la lucha por trabajo, tierra, techo, alimentacion, 

salud, educacién, independencia, libertad, democracia, justicia y paz"; 

continuando declarando que “no dejaran de pelear hasta lograr el cumplimiento 

de estas demandas basicas de su pueblo formando un gobierno de su pais libre y 

democratico”. 
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Una vez que el EZLN dejo oir sus primeras demandas ( las que sorprendieron e 

inquietaron a toda la Nacién), el Gobierno Federal se aboco a darles respuesta 

después 12 dias de enfrentamientos y de que se dicté el cese al fuego; respuestas 

que versaron en el siguiente sentido : 

1. Respecto a la solicitud de renuncia del Presidente de la Republica; ésta fue 

enérgicamente rechazada. 

2. Respecto a la “Declaracion de Guerra”; ésta, en un primer tiempo, fue 

contestada con las armas por el Ejército Mexicano, lo que generd que por 12 

dias se Ilevaran a cabo diversos enfrentamientos entre el EZLN y el Ejército 

Mexicano, con graves consecuencias y lamentables pérdidas humanas. Sin 

embargo, dichos enfrentamientos armados produjeron alarma en todo el 

territorio nacional, y gracias a la inmediata presencia de la Comision 

Nacional de Derechos Humanos,49 de las ONG'S (nacionales e 

internacionales) y demas organismos humanitarios como la Cruz Roja 

Nacional e Internacional en la zona de conflicto y, por supuesto por la 

participacion ciudadana, se ejercié tal presién al Poder Ejecutivo que se 

logré que el 12 de enero de 1994, el entonces Presidente de la Republica, 

informara a la Nacién la decisién de suspender toda iniciativa de fuego en el 

Estado de Chiapas. 

Asimismo, entre la respuesta oficial, podemos apreciar que desde los primeros 

dias del levantamiento armado, el Gobierno Federal (en virtud de la presién 

ciudadana y del extranjero) traté de llevar a cabo una apertura a fin de realizar un 

proceso de Paz y resolver el conflicto chiapaneco; y en tal razon se suscitaron los 

siguientes eventos: 

4° En relacién a la participacién de 1a Comisién Nacional de Derechos Humanos en el Estado de 
Chiapas durante el conflicto armado, ver : E/ Papel del Ombudsman en el Estado de Chiapas, tema 

desarroliado en e} Capitulo IV del presente trabajo de investigacién. 

  

El Surgimiento del Trastorno Interior 9)



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

- E14 de enero de 1994, el Obispo de San Cristobal de las Casas, Samuel 

Ruiz, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a los miembros del EZLN, 

para que hubiese un cese al fuego y una tregua "saludable" para todos. 

- El 5 de enero de 1994, el Gobierno Federal emiti6 el siguiente boletin: 

"Con el propésito de evitar una mayor pérdida de vidas humanas, el Gobierno 

Federal reitera su disposicién a establecer con el equipo armado que inicié sus 

agresiones del dia 1° del afio, un didlogo inmediato en el siguiente marco de 

entendimiento : 

1) Elcese a las hostilidades y agresiones a los pueblos y a las personas; 

2) La deposicién y entrega de armas, incluyendo los 1,500 kilos de dinamita 

robados el dia ultimo del afio pasado; 

3) La devolucién de los rehenes y los secuestrados; y 

4) La identificacién de los interlocutores y dirigentes del grupo armado. 

En escrito apego al absoluto respecto a los derechos humanos, el Gobierno de la 

Republica tendra las consideraciones que la ley permita frente a aquellos que 

acepten esta invitacion al didlogo y la deposicién y entrega de las armas".4! 

Con dicho comunicado, el Gobierno Federal establecié, de manera unilateral, las 

bases para iniciar el dialogo, forjé los inicios para buscar otro camino contrario a 

la violencia y mostré su disposicién (bajo sus propias condiciones) a fin de 

resolver el conflicto. 

- En respuesta al anterior comunicado, el 7 de enero de 1994, el EZLN acepté 

establecer un didlogo con el Gobierno Federal; donde sugirié que tos 

mediadores de éste fueran Samuel Ruiz, Rigoberta Menchu, y Julio Scherer 

41 Comisi6n Internacional de Juristas. Op. Cit. pag. 19. 
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Garcia; y al mismo tiempo condicioné que : “para establecer un didlogo, no 

una rendicion, éste tendria que ser por escrito y publico". 

+ El 10 de enero de 1994, el entonces Presidente de la Republica sustituy6é al 

Secretario de Gobernacién, Patrocinio Gonzalez Garrido, nombrado en su 

Jugar al doctor Jorge Carpizo Mc.Gregor, quien se desempefiaba como 

Procurador General de la Republica. Y citando parte del discurso 

presidencial de dicho acto, cabe destacar que esa sustitucién se realizo en 

reconocimiento de lo que "no funciond". 

Y en esa misma fecha, el Presidente de la Republica designd a Manuel 

Camacho Solis como Comisionado para la Paz y la Reconciliacién Digna en 

Chiapas.42 

- Tal y como se ha citado, el 12 de enero de 1994, el maximo representante 

del Poder Ejecutivo, en base a los articulos 76 fraccién IV y 89 fracciones 

V1 y VII constitucionales, decreté el cese al fuego.43 

- El 16 de enero de 1994, el entonces Presidente de la Republica, dirigié un 

nuevo mensaje a la nacion, a través del cual ofrecid Amnistia general para 

quienes participaron en el levantamiento armado; por lo que “diecinueve 

dias después del abrupto brote de violencia en Chiapas y ante la urgencia de 

iniciar un proceso de paz que garantice la estabilidad en esa entidad y 

42 La labor desempefiada por Manuel Camacho Solis como primer Comisionado por la Paz y la 
Reconciliacién Digna en Chiapas, seri expuesta en proximo apartado 2.4.- Las tres etapas de la 
negociacién en la entidad, del presente capitulo. 

#3 Dichos articulos sefialan: Articulo 76 constitucional fraccién IV : “Son facultades exclusivas del 
Senado: TV.- Dar su consentimiento para que el Presidente de la Republica pueda disponer de la Guardia 

Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando 1a fuerza necesaria”; y el Articulo 89 constitucional 
fracciones V1 y VII : * Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: IV.- Disponer de 
la totalidad de la fuerza armada permanente. 0 sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la 
fuerza aérea para la seguridad interior v defensa exterior de la Federacién. VIL- Disponer de la Guardia 
Nacional para tos mismos objetivos. en los términos que previene la fraccién [V del articulo 76.” 
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. mayo, 1997. Secretaria de Gobernacién. 
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privilegie una salida politica al conflicto, la Camara de Diputados aprobé el 

jueves 20 de enero una Ley de Amnistia para quienes participaron en los 

acontecimientos y ordeno {fa creacién de una Comision que coordinara la 

aplicacion de la ley’.4 

El 24 de enero de 1994, el EZLN propuso iniciar una negociacién, ahora 

bajo sus condiciones, donde estim6 tratar cuatro puntos esenciales : 

Demandas econémicas.- Entendidas como las graves condiciones materiales 

de vida que padecen los indigenas del lugar; 

Demandas sociales.- Referentes al racismo, marginacién, falta de respeto, 

expulsiones, ataques a !a cultura y tradiciones indigenas. 

Demandas politicas.- Relacionadas con el espacio de participacién real de 

los indigenas de Chiapas y de los mexicanos, todos en la vida politica; y 

Garantias.- A una y otra parte en conflicto en cuanto al cese de las 

hostilidades y enfrentamientos violentos. 

El 3 de marzo de 1994, el EZLN presenté a la opinion publica su Pliego de 

Demandas, donde enumeré treinta y cuatro puntos, englobando diversas 

demandas econdmicas, sociales, politicas, culturales, etc... 

Cabe destacar que, en dicho Pliego de Demandas el EZLN realizé un 

compendio de sus solicitudes y demandas, avalando su lucha politico-social. 

Este pliego fue presentado al entonces Comisionado por la Paz y la 

Reconciliacion Digna en Chiapas, Manuel Camacho Solis, quien 

inmediatamente, y podiamos citar, quiz4s de una manera apresurada y sin 

total conocimiento de causa, dio respuesta a cada uno de los y treinta y 

cuatro puntos citados en el pliego de demandas, a través de la Camara de 

Crénica Legislativa. Ley de Amnistia. Chiapas: Un paso hacia la pacificacién. Afto 111, mimero 13, 
enero-marzo de 1994, pag. 3. 
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Diputados de la LV Legislatura, el 7 del mismo mes y afio.45 

Como se cité, las demandas que da a conocer el EZLN a través de estos treinta y 

cuatro puntos, oscilan entre demandas sociales (educacion, alimentacion, salud, 

vivienda, luz y drenaje), demandas politicas (reformas electorales y 

reconocimiento de derechos politicos), demandas econdmicas (revision del 

Tratado de Libre Comercio), demandas culturales, (reconocimiento de lengua y 

cultura indigena, autodeterminacion); respeto a garantias individuales (proteccion 

a los Derechos Humanos en la zona de conflicto), y de reconocimiento a los 

derechos de las mujeres indigenas, entre otros. Demandas que conformaran mas 

tarde los puntos a tratar en la agenda del didlogo por la paz en Chiapas, y que 

seran analizadas en el apartado 2.5 . 

En otro orden de ideas, encontramos que en el desarrollo de los acontecimientos 

del primer dia del afio de 1994, hasta nuestro tiempo, el EZLN ha presentado a la 

opinion publica de entre sus diversos comunicados, cuatro Declaraciones de la 

Selva Lacandona, siendo éstas : 

- Primer Declaracién de la Selva Lacandona del t° de enero de 1994, 

mediante la cual, como ya se sefialé, el EZLN declaré la guerra al Ejército 

Mexicano, exigié la renuncia del entonces Presidente de la Republica, y dio 

a conocer sus objetivos, demandas, y motivos de su levantamiento. 

- Segunda Declaracién de la Selva Lacandona del 12 de junio de 1994, donde 

el EZLN convocé a toda la poblacién civil a formar parte de la primer 

Convencion Nacional Democratica, a fin de conocer el pensar de todos los 

45Los treinta y cuatro puntos del Plicgo de Demandas del EZLN se presentan como Anexo en el 
presente trabajo de investigacién. asimismo, estas demandas del EZLN seran analizadas juridicamente 
en apartado 2.5 del presente capitulo. 
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indigenas del pais en relacién a sus demandas . 

-  Tercer Declaracién de la Selva Lacandona de enero de 1995, donde el 

EZLN se inconforma de los resultados electorales de agosto de 1994, y 

realizo un llamado para formar el Movimiento para la Liberacién Nacional. 

Aqui, el EZLN ya se mostré mas como un grupo politico que militar, e hizo 

un !lamado a la sociedad toda a participar en un movimiento politico a fin de 

realizar una profunda Reforma Nacional. 

-  Cuarta Declaracién de la Selva Lacandona del 1° de enero de 1996, donde 

el EZLN propuso la conformacién de una nueva fuerza politica con bases en 

el movimiento zapatista, denominada Frente Zapatista de Liberacion 

Nacional, mediante la cual, con real participacién ciudadana, transformaria, 

por la via politica, al Estado Mexicano. 

Y es principalmente a través de estas cuatro Declaraciones de la Selva Lacandona 

que el EZLN vierte su opinién, expone sus puntos de vista y, de manera 

primordial, da a conocer al Gobierno Federal cuales son las demandas que exige 

se cumplan para abdicar de su posicién de guerra y negociar un tratado por la 

paz. 

En otro orden de ideas, cabe realizar un recorrido por nuestro entorno nacional, 

recordando que a partir del 1° de enero de 1994 en México se han suscitado 

diversos acontecimientos que sacudieron la conciencia nacional; una serie de 

hechos violentos que han preocupado, dolido e indignado a toda la nacién, como 

son: El trastorno interior de Chiapas (tema de este trabajo de investigacién); los 

homicidios incalificables de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, asi 

como el de luchadores sociales y de un miembro de la judicatura del Distrito 

Federal; actos que se suman a los hechos de violencia generada en diversos 
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medios rurales del pais (como la guerrilla autodenominada Ejército Popular 

Revolucionario EPR), entre muchos otros actos de violencia. Con relacién a las 

elecciones de agosto de 1994, podemos afirmar que México no ha alcanzado la 

democracia plena que el pueblo exige, donde todavia hay mucho por hacer. En el 

campo mexicano se han reflejado serios problemas agrarios en virtud de la 

inconformidad que el sector campesino ha mostrado por las reformas al articulo 

27 constitucional, etcétera. 

Infinidad de veces hemos sefialado en el transcurso de esta investigacién la fecha 

1° de enero de 1994, como punto de partida del acontecimiento a tratar; sin 

embargo, en si misma, ésta es una fecha de contrastes a nivel nacional : es el 

momento en que entré en vigor el Tratado del Libre Comercio, y es la 

circunstancia en que hace su aparicién publica el Ejército Zapatista del 

Liberacién Nacional. De entonces a la fecha, las opiniones han sido divergentes. 

Pero lo que es verdad es que pocos criticos se han cuestionado las causas 

sociales que estan en el fondo del trastorno interior en el Estado de Chiapas. 

(pobreza, marginacién, falta de servicios basicos como de salud, vivienda, 

alimentacién, etc..), donde aunados a éstas, estan las causas politicas como son la 

lucha por el poder de partidarios politicos que han formado caciquismos en el 

Estado, provocando luchas violentas a través de las denominadas “guardias 

blancas”; ademas las expulsiones de miembros de comunidades indigenas por sus 

discrepancias de preferencias religiosas ; 1a falta de acceso de los miembros de 

las comunidades indigenas a la justicia formal, siendo las comunidades indigenas 

el sector donde mas actos injustos se cometen y por ende violatorios a Derechos 

Humanos. 
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Podemos citar, con relacién a la justicia formal (grave problemas en Ia entidad 

chiapaneca), las acertadas palabras del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién, José Vicente Aguinaco Aleman, quien sefiala: “La 

injusticia destruye la fe y la confianza del ciudadano en las instituciones de la 

Repiblica y provoca el conflicto social’ Ciertamente los actos injustos, tanto a 

nivel nacional como estatal, lo unico que provocan, asi como la impunidad, son 

la incredulidad, el temor y el desconcierto entre los diversos grupos sociales y de 

ciudadanos particulares y por ende conflictos sociales graves. 

México, en general esta pasando por un momento delicado en cuanto a la eficacia 

y solidez de los érganos e instrumentos de procuracién y administracion de 

justicia; por lo que realmente urge renovarlos y actualizarlos, es verdad que en 

todo el pais se vive un problema de justicia formal, al que se suma la realizacién 

de la justicia social, donde 1a globalizacién y el sistema econémico “neoliberal” 

(que ha provocado la acumulacion de la riqueza en manos de unos cuantos y 

aumentado la pobreza de muchos mas) han creado crisis financieras que alejan la 

materializacion prometida en las garantias sociales. Y tristemente, las normas 

programaticas de la Constitucién, se hacen cada vez mas programaticas y menos 

viables al contormo social, perdiendo su eficacia y aplicacién. 

Retomando el aspecto estatal, creemos que por lo profundo y complejo del 

conflicto chiapaneco, el Gobierno Federal ha optado por la tolerancia y la 

negociacion. Aqui, resulta cierto que la apertura al dialogo propicié que el EZLN 

recapacitara respecto a su actitud violenta y militar, y optara por la estrategia 

escrita a fin de hacerse escuchar y para exigir se cumplan sus justas demandas. 

Donde después de un periodo de 12 dias de enfrentamientos armados, el EZLN y 

4 Aguinaco Ateman, José Vicente. Ef Nuevo Poder Judicial de la Federacién. Suprema Conte de 
Justicia de la Nacion. México, 1997. pag. 13 
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el Gobiemo Federal acordaron resolver sus discrepancias a través del didlogo; ahi 

el EZLN presenté una agenda para el dialogo compuesta de propuestas derivadas 

del Pliego de Demandas y sus cuatro Declaraciones de la Selva Lacandona. 

Con relacién a las demandas zapatistas, es cierto, que algunas reflejan serias 

necesidades y son cuestiGn de justicia social que el Estado debe atender; sin 

embargo, otras tantas muestran intereses y matices juridico-politicos, que 

contraen importantes reformas al Estado Mexicano; reformas que éste debe 

analizar y reflexionar, ya que giran en tomo al reconocimiento juridico de las 

comunidades indigenas de nuestro pais; importante tema que se debe tratar en la 

agenda nacional. 

2.4. LAS TRES ETAPAS DE NEGOCIACION POR LA PAZ EN LA 

ENTIDAD. 

Desde iniciado el conflicto armado en el Estado de Chiapas, los diferentes 

sectores de la sociedad, los Organismos Publicos de Derechos Humanos, los 

Organismos no Gubemamentales nacionales e internacionales y Organismos 

Humanitarios como la Cruz Roja, hicieron saber al Gobierno Federal, a través de 

ja opinion publica, su total repudié por la violencia, convocando a las partes en 

conflicto (EZLN y Gobierno Federal) a dialogar a fin de signar una paz digna y 

justa para el Estado de Chiapas. 

De tal suerte que, el Gobierno Federal se vio presionado (por la enorme 

participacion ciudadana; por cuestiones econémicas (Tratado del Libre 

Comercio); de relaciones internacionales, diplomaticas y politicas) a hacer un 
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llamado al EZLN a fin de dialogar; donde el propio EZLN, el 7 de enero de 

1994, acepté el Hamado, pero impuso sus propias condiciones para la realizacién 

del didlogo y, el 20 del mismo mes y afio, presenté la agenda para el desarrollo 

del mismo. Asimismo, en sefial de su disposicién para negociar, el Gobierno 

Federal promulgé6 una Ley de Amnistia (20 de enero de 1994) a fin de preparar el 

terreno para que se den las condiciones de seguridad suficientes para la 

realizacién del dialogo para la Paz y la Reconciliacion Digna en Chiapas. 

A fin de avanzar en la creacién de las bases juridicas para emprender el didlogo y 

lograr la paz, el establecimiento del Estado de Derecho se volvié un requisito 

necesario para ofrecer soluciones de fondo a las graves e injustas condiciones de 

vida de los habitantes de la zona de conflicto, especialmente los de las 

comunidades indigenas; razén por la que el Poder Ejecutivo y Legislativo de 

nuestra Nacién establecieron estas bases juridicas para que mediante el didlogo y 

la negociacién se llegue a la concordia y se asegure la paz a fin de hacer posible 

la solucién a los problemas en la raiz del conflicto; creando asi la Ley para el 

Didlogo, la Conciliacién y la Paz Digna en Chiapas, publicada en el Diario 

Oficial de la Federacién el 11 de marzo de 1994. 

Cabe mencionar que dicha ley se creé para disolver el conflicto en Chiapas y 

para “ir mas alla de una amnistia que signifique un simple olvido judicial", y 

porque “el unico ejercicio legitimo de la politica es el que se practica en el marco 

de instituciones y leyes... y se constituyen compromisos".47 

Asimismo, aqui resulta muy importante el destacar un aspecto singular de esta 

Ley, puesto que ésta, tal y como cita su exposicién de motivos..." incorporé a la 

47 Exposicién de Motivos de ta Lev para ef Didlogo y la Conciliacion y la Paz Digna en Chiapas, marzo 
de 1994. 
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vida civil, social y politica de la Nacién a los grupos inconformes, con “plena 

legalidad”.4% Entre los que se encuentra el propio EZLN. 

De igual forma, es a través de dicha Ley que se crea la Comisién de Concordia y 

Pacificacion (COCOPA); donde dicha Comision se encarga de intervenir en el 

didlogo como instancia de conciliacién entre las partes (EZLN y Gobierno 

Federal), tiene ta posibilidad de coadyuvar en las acciones que faciliten el 

acercamiento entre ellas, y fija las bases del didlogo, particularmente en lo 

concemiente a los lugares y condiciones especificas de las negociaciones y la 

agenda de las mismas; asimismo, promueve ante las autoridades competentes las 

condiciones para realizar el didlogo; y gestiona con la Secretaria de Gobernaci6n 

los puntos del didlogo. 

EI articulo 8 de la Ley para el Dialogo, la Conciliacion y la Paz Digna en 

Chiapas, a su letra sefiala: 

"Se crea la Comision de Concordia y Pacificacién, 

integrada por los miembros de la comisién legislativa del 

Congreso de la Union para el Didlogo y la Conciliacién 

para el Estado de Chiapas, asi como por un representante 

del Poder Ejecutivo y otro del poder Legislativo del Estado 

de Chiapas... 

La presidencia de la Comision de Concordia y Pacificacion 

estara a cargo, de manera rotativa y periddica, de los 

we representantes del Poder Legistativo 

48 Es importante citar que la Ley para el Didlogo, vino a “legitimar" ¢ incorporar a la vida civil, politica y 
social de !a Nacién al EZLN. Lo que podria entenderse como un reconocimiento por parte del Gobierno 

Federal a este Ejército beligerante, definiéndole como un grupo “inconforme”. 
* A la fecha de realizacién de la presente investigacién, el senador Oscar Lépez Velarde figura como 
presidente en turno de la COCOPA. y en representacién del Poder Ejecutivo para la Paz y !a 
Reconciliacion en Chiapas se encuentra el licenciado Marco Antonio Bemal, como Comisionado. 
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En el marco del dialogo por la Paz y la Reconciliacién del Estado chiapaneco, 

encontramos que han participado diferentes instancias; donde entre las instancias 

oficiales encontramos: la referida COCOPA; al representante del Gobierno 

Federal, denominado Comisionado para la Paz; y a la Comision Nacional de 

Intermediacién (CONAI); Comision que ea principio sdlo fue reconocida y 

propuesta por el EZLN y mis tarde la reconocié el Gobierno Federal, la que se 

encuentra presidida por el Obispo de San Cristobal de las Casas, Samuel Ruiz. 

Sabemos que el proceso de pacificacién del Estado de Chiapas, a la fecha de 

realizacién del presente trabajo de investigacién, ha pasado técnicamente por tres 

periodos importantes ha saber, representados por los tres Comisionados para la 

Paz y la Reconciliacién en Chiapas, siendo éstos : 

I°.- Recordemos que el 10 de enero de 1994, el entonces Presidente de la 

Republica nombré, al licenciado Manuel Camacho Solis, Comisionado para la 

Paz y la Reconciliacién en Chiapas, quien hasta esa fecha habia fungido como 

Secretario de Relaciones Exteriores; siendo el primer Comisionado y 

representante del Gobierno Federal en las negociaciones para la paz. 

Durante el periodo de negociaciones por la paz presidido por el licenciado 

Manuel Camacho Solis, que comprendio del 10 de enero al 30 de junio de 1994, 

se suscitaron diversos acontecimientos importantes en el entorno nacional, en 

virtud de lo cual, a continuacién enumeraremos algunos de los mas 

significativos: 

1) El Presidente Salinas ofrecié amnistia a los zapatistas para que depongan 

las armas; 2) Renuncid el entonces Secretario de Gobernacién, 
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Patrocinio Gonzalez Garrido y lo sustituyé el doctor Jorge Carpizo (10 

de enero de 1994); 3) El Presidente Salinas tomdé la decisién de 

suspender unilateralmente el fuego el 12 de enero de 1994; 4) El EZLN 

presenté un comunicado donde expuso los requisitos que debian tener 

los mediadores para el dialogo y exigié su reconocimiento como fuerza 

beligerante, cese al fuego, retiro de tropas federales y la integracién de la 

Comisi6n Intermediadora; 5) Elmar Seltzer renuncié a la gubernatura de 

Chiapas y el Congreso local designé a Javier Lopez Moreno, Gobemador 

Interino; 6) El Congreso de la Unién aprobé la Ley de Amnistia (20 de 

enero de 1994), y se cred la Comisién Nacional de Desarrollo Integral 

para los Pueblos Indigenas; 7) E\ EZLN propuso iniciar negociaciones 

con una agenda para el didlogo de cuatro puntos: demandas politicas, 

sociales, econdémicas, garantias, y cese a las hostilidades (26 de enero de 

1994); 8) Se integrd la Comision de Amnistia y Reconciliacion en 

Chiapas. Se liberaron 38 presuntos zapatistas presos en Cerro Hueco, al 

margen de la Ley de Amnistia (28 enero 1994); 9) El EZLN realizo 

juicio popular para establecer responsabilidad al General de Division, 

Absalén Castellanos y el 16 de febrero de 1994 lo liberé; y en esa misma 

fecha, entré por segunda ocasién a San Cristébal, el Subcomandante 

Marcos y otros 18 delegados del EZLN para iniciar las platicas con el 

Gobierno Federal; 10) El 21 de febrero de 1994 se inicid formalmente el 

dialogo por la paz, reuniéndose en la Diécesis de San Cristébal de las 

Casas, el Subcomandante Marcos, en representacién del EZLN, el 

Comisionado para la Paz y la Reconciliaci6n, Manuel Camacho Solis, en 

representacién del Gobierno Federal y el Obispo del lugar, Samuel Ruiz, 

en representacion de la CONAI; 11) El EZLN presenté su “Pliego de 

Demandas", y el Gobierno Federal dio respuesta favorable a 32 de los 34 
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puntos de las demandas ahi expuestas; 12) El 23 de marzo de 1994, se 

suscits el incalificable magnicidio del entonces candidato a la 

Presidencia de la Republica por e! PRI, Luis Donaldo Colosio; motivo 

por el cual el EZLN se declaré en alerta roja, suspendié la Consulta 

Nacional y el didlogo; 13) Se presentaron los resultados de la "Consulta 

Nacional"; 14) Se aprobé una nueva ley electoral en Chiapas a fin de 

garantizar transparencia en la elecciones para gobernador (14 de mayo 

de 1994); 15) El EZLN presenté su Segunda Declaracién de la Selva 

Lacandona (12 de junio de 1994); 16) En Tuxtla Gutiérrez, 700 

delegados de 280 organizaciones del Comité Estatal de Organizaciones 

Indigenas y Campesinas (CEOIC), decidieron apoyar !as demandas del 

EZLN de su Segunda Declaracién, 17) Se integré la vocalia ejecutiva 

para dar seguimiento a los 32 compromisos de paz; y 18) Como fin de su 

periodo, el 16 de junio de 1994, Manuel Camacho, presenté su renuncia 

como Comisionado y anuncié su retiro de la politica por lo que restaba 

del sexenio. 

Por lo antes expuesto, es notable que el periodo de negociaciones por la paz 

presidido por Manuel Camacho Solis, se suscité en tomo a gravisimos problemas 

politicos en nuestro pais; tal es el caso del cobarde magnicidio de Luis Donaldo 

Colosio; problemas que aunados al ya de por si significativo conflicto 

chiapaneco, crearon una enorme inestabilidad politico-social en la Nacién. 

Sin embargo, podemos citar que uno de los actos mas significativos de este 

periodo de negociaciones por la paz en Chiapas, fue sin duda la respuesta que 

Manuel Camacho Solis, en representacién del Gobierno Federal, otorgé a 32 de 

los 34 puntos citados en el Pliego de Demandas del EZLN; donde cabe destacar 
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que esta respuesta oficial resulté ser sumamente demagdgica; es decir, el 

Gobierno de la Repiblica prometié reformas constitucionales; creacién de leyes 

estatales y federales; consolidacién de enormes Programas Sociales, entre 

muchas otras cosas, y a simple vista se pudo observar que dicha respuesta, sin 

duda, englobé promesas de muy dificil realizacién; razén por la que se consideré 

un grave error la prematura contestacién del Gobierno Federal a tales demandas. 

Y fue en virtud de ese “error” y también, al decir de diversos politdlogos, porque 

en su encargo se "salié" del "sistema", que el licenciado Camacho renuncié como 

Comisionado por la Paz y la Reconciliacién en Chiapas. Es decir, se suscité su 

renuncia en virtud de que en las negociaciones por la paz éste actud por si mismo 

y no en su calidad de representante del Gobierno Federal; actitud con la cual, al 

parecer, lo que en realidad buscaba era ejercer un proselitismo personal ¢ 

individualista, aprovechando la inestabilidad politica en el pais y a fin de obtener 

la Presidencia de la Republica en las elecciones de 1994. 

2°.- El 23 de junio de 1994, el entonces Presidente de la Republica designo al 

licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, nuevo Comisionado para la Paz y la 

Reconciliacién en Chiapas, en sustitucion del licenciado Manuel Camacho Solis. 

El licenciado Jorge Madrazo Cuéllar en aquel tiempo figuraba como Presidente 

de la Comisién Nacional de Derechos Humanos y, para ausentarse de su cargo, a 

fin de poder desempeiiar la importante tarea que se le designaba, solicité licencia 

al Senado de la Republica, la cuagl le fue concedida por un periodo de 5 meses 

contados a partir del primer dia del mes de julio de 1994, tiempo en que comenz6 

sus actividades en el Estado de Chiapas. 
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De entre los acontecimientos que se suscitaron durante el desempefio del 

licenciado Jorge Madrazo Cuéllar como Comisionado para la Paz y la 

Reconciliacién en Chiapas, citaremos algunos de los mas significativos : 

1) Et viernes primero de julio de 1994 arribo a San Cristobal de las Casas el 

licenciado Jorge Madrazo como nuevo Comisionado, quien inmediatamente 

envid una carta a la comandancia del EZLN, invitandolo a reiniciar el 

dialogo por la paz y realizé planteamientos concretos a fin de encontrar las 

formas y términos para impulsar el proceso de paz. 

Cabe sefialar que en los planteamientos que Jorge Madrazo hizo al EZLN se 

encontré inmerso un perfil en pro del didlogo como solucién al conflicto; 

perfil que dejé ver en su discurso de toma de cargo donde seijialé: "/a 

sociedad mexicana estd interesada en que el conflicto se puede resolver 

mediante soluciones practicas tomando en cuenta los principios de dignidad 

y justicia." Haciendo un llamado a la conciliacion y la concordia, en virtud 

de “que la inmensa mayoria de los mexicanos queremos la paz", 

2) El 4 de julio de 1994 las autoridades estatales, encabezadas por el entonces 

gobernador del Estado, Javier Lopez Moreno; las autoridades federales, 

representadas por el entonces Subsecretario de Gobernaci6n, José Narro; el 

’ Comisionado para la Paz y la Reconciliacién, Jorge Madrazo; y dirigentes 

de organizaciones campesinas y ganaderas, estuvieron presentes en los 

desalojos de los predios del poblado de Tuxtla Chica, a fin de evitar se 

suscitaran actos violentos y/o de abuso de autoridad en dichos desalojos. 

3) El 7 de julio de 1994 se llevé a cabo en la entidad la reunién con la 

Direccién de Asuntos Indigenas de \a Secretaria de Gobernacién y con 600 

indigenas chamulas, a fin de negociar el retorno de cientos de evangélicos a 

San Juan Chamula, debido a que habian sido expulsados de su comunidad 

por profesar una religion distinta a la catlica. Esta importante reunién fue 
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presidida por el licenciado Jorge Madrazo, como Comisionado por la Paz y 

Reconciliacion y en la cual también participaron la Comisién Nacional de 

Derechos Humanos y 93 representantes de las diferentes etnias del pais. 

Aqui, cabe sefialar la significacién de dicha reunién, puesto que en 1993, 

desde la presidencia de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, el 

licenciado Jorge Madrazo, advirtid a las autoridades locales y federales, a 

través del Informe sobre el Problema de las Expulsiones en las 

Comunidades Indigenas de los Altos de Chiapas y los Derechos Humanos, 

sobre la importancia y la complejidad de dicho problema y sobretodo Ia 

urgencia en su soluci6n, a fin de obtener un proceso de paz digna y global en 

la entidad.49 

Y fue gracias a los resultados de esta importante reunién que pudieron 

retomar a sus parajes 584 religiosos chamulas perseguidos. 

4) EI 8 de julio de 1994, el EZLN dio a conocer un comunicado por medio del 

cual: "saluda el nombramiento del sefior Jorge Madrazo Cuéllar como nuevo 

Comisionado para la Paz y la Reconciliacién y lo reconoce como 

representante oficial del gobierno"; y asimismo, solicité a Samuel Ruiz que 

forme parte de la Comision Nacional de Intermediacién (comunicado que 

fue dado a conocer a la opinion pablica el 14 de julio). 

Al respecto, Jorge Madrazo externo su concordancia y absoluta confianza en 

el Obispo Samuel Ruiz, reconociendo que éste debia participar en la 

Comision Nacional de Intermediacién, donde “su trabajo seria valioso en la 

nueva etapa del dialogo". 

5) Por medio de otro comunicado del 10 de julio de 1994, el EZLN nego el 

haber recibido apoyo econdémico del extranjero, en virtud de que ésto era 

difundido por diferentes medios de comunicacién. 

49 En relacién al conflicto de las Expulsiones en el Municipio de San Juan Chamula dei Estado de 
Chiapas. ver cl Capitulo V det presente trabajo de investigacién. 
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En los primeros dias del mes de julio de 1994, se desarrollo un acto 

desagradable en el Ejido Morelia en Chiapas, donde se denuncid 

publicamente que un grupo de 30 soldados del Ejército Mexicano habian 

violado a tres mujeres indigenas; acontecimiento que suscit6 que diversos 

grupos activistas pro derechos humanos de la mujer, exigieran justicia para 

Jas mujeres indigenas, victimas de tan deplorable delito. 

El 13 de julio, Jorge Madrazo reconocié que en Chiapas se vivia una "paz 

precaria" por lo que era necesario atender el ambiente y los conflictos 

emergentes como: invasiones, expulsiones y liberacion de presos indigenas, 

como condiciones indispensables para acercarse al EZLN. 

El 16 de julio, se reunieron Jorge Madrazo y Samuel Ruiz a fin de dialogar 

sobre las condiciones en que debian desarrollarse las negociaciones por la 

paz; ahi, el Comisionado sefialé que los comicios de agosto serian tema de 

negociacién, puesto que EZLN debia garantizar el pleno desarrollo de los 

mismos, y admitié que la paz giraba en torno a esas elecciones. 

El 25 de julio de 1994, Amado Avendafio, candidato del PRD a la 

gobernatura de Chiapas, sufrid un accidente carretero, por lo que el 

Comisionado para la Paz, demandé a las autoridades correspondientes el 

pronto y cabal esclarecimiento de ese lamentable accidente, en virtud de que 

la tregua por la paz corria riesgo de desvanecerse, ya que el EZLN se habia 

declarado en alerta roja después de éste. 

En los medios informativos se suscits apoyo y reconocimiento a la ardua 

labor del Comisionado; donde a guisa de ejemplo podemos citar, el articulo 

¢Violencia o cordura? de Lorenzo de Anda, donde comenta: "Confiamos en 

la inteligencia de Jorge Madrazo, un mexicano a quien hemos reconocido 

como un decidido defensor de los derechos humanos, que ha derrumbado 

perjuicios y violaciones ancestrales”. 
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11) El 30 de julio de 1994, el Comisionado para la Paz acordé con el EZLN 

celebrar la jornada electoral en la zona de conflicto (catalogandose dicho 

acuerdo como un paso importante hacia la paz), razon por la que se instaldé 

en San Cristébal de las Casas la Coordinacién Ejecutiva del Instituto Federal 

Electoral y, resulté un éxito rotundo la instalacién de casillas del IFE en 

dicha zona. Asi, el 31 del mismo mes y aiio, se realizaron comicios federales 

en la zona de conflicto, donde participaron 55 mi! ciudadanos. 

12) El EZLN invité a Jorge Madrazo, en calidad de Comisionado, a la 

Convencion Nacional Democratica; quien sefialé, que a pesar de que él no 

acudiria, esperaba que ésta resultara fuente de paz y que a partir de la misma 

existieran puertas que permitieran el acercamiento con el EZLN. 

13) El 28 de agosto de 1994, el Congreso Local, constituido en Colegio 

Electoral, declaré al priista Eduardo Robledo, Gobernador electo en el 

Estado de Chiapas. 

14) El General Miguel Angel Godinez, Jefe de la Séptima Zona Militar, aseguré 

al licenciado Madrazo, como Comisionado para [a Paz, que el Ejército 

Mexicano no realizaria en Chiapas ningun acto de intimidacién contra el 

EZLN a fin de garantizar las negociaciones por la paz. 

15) El Comisionado por la Paz, solicité a la Comisién Nacional de Derechos 

Humanos, el investigar una serie de agresiones y amenazas perpetradas al 

Obispo Samuel Ruiz. Y de las investigaciones realizadas por la 

Coordinacién de los Altos y la Selva de Chiapas de la CNDH, se desprendid 

la Recomendacién 127/94, por los actos sefialados y en virtud de haberse 

acreditado violacién a los derechos humanos del sefior Obispo. 

16) Se suscitd otro gravisimo incidente nacional. El 28 de septiembre de 1994, 

se cometié otro crimen politico, fue asesinado Francisco Ruiz Massieu; 

situaci6n que torno el ambiente nacional y, por ende el det Estado 
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chiapaneco, tenso y sumamente complejo. 

Entre las propuestas significativas del Comisionado para la Paz, en su afan 

por conquistar la paz en la entidad, encontramos la creacién de una 

Comision de Verificacién en el proceso de paz. Proyecto que, a pesar de su 

importancia, no logré su materializacion. 

El 10 de octubre de 1994, el EZLN comunicé a la opinién publica que 

rompia el didlogo con el supremo gobierno. 

Jorge Madrazo, presenté el 13 de octubre de 1994, como iniciativa para un 

nuevo dialogo, 10 puntos con diversas propuestas concretas y medidas para 

fortalecer el reinicio del didlogo y continuar con el proceso de pacificacién; 

propuestas que fueron rechazadas por el EZLN el 26 de octubre de 1994. 

En virtud de que el EZLN solicits a Organismos No Gubernamentales de 

Derechos Humanos el! acudir a la zona de conflicto como observadores, y 

por la enorme preocupacién del Comisionado por la Paz, debido a que la 

presencia de retenes y campamentos del Ejército Mexicano tornaban 

sumamente tenso el ambiente en Chiapas, éste solicité y, al mismo tiempo, 

coordin6 que personal de la Comision Nacional de Derechos Humanos, de la 

Comisién de Derechos Humanos del Estado de Chiapas y de la Comision 

para la Paz en Chiapas, instalaran campamentos de vigilancia en la zona de 

conflicto; campamentos dande el personal conformado por abogados, 

permanecian las 24 hrs., en calidad de observadores, a fin de impedir que se 

suscitaran conflictos o violaciones a los derechos humanos de los habitantes 

de la entidad. 

La Federacién Mexicana de Organismos Publicos de Proteccién y Defensa 

de los Derechos Humanos otorgaron su apoyo al Comisionado para ta Paz, a 

fin de coadyuvar con éste en la lucha y conquista de la estabilidad y la paz 

en la entidad. 
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22) El 31 de octubre de 1994, el Presidente Salinas se reunid con el 

Comisionado, Jorge Madrazo y Samuel Ruiz, como representante de la 

CONAI, y ahi, se informdé que se habia entregado al EZLN una propuesta 

oficial para reiniciar el didlogo y fortalecer el cese al fuego. 

23) Ei 12 de noviembre de 1994, la COCOPA present6é cuatro medidas para 

reiniciar el dialogo, las cuales fueron rechazadas por el EZLN. 

24) El 28 de noviembre de 1994, concluy6 la gestién de Jorge Madrazo; y el 30 

del mismo mes y afio, concluyé el gobierno de Carlos Salinas. 

Practicamente, con la iniciativa del EZLN de interrumpir el didlogo el 10 de 

octubre de 1994, concluyé el segundo periodo de negociaciones por la paz en 

Chiapas, donde el licenciado Jorge Madrazo, figuré como Comisionado por la 

Paz y la Reconciliacién en representacién del Gobierno Federal. Durante los 

cinco meses que duré este periodo, el EZLN rechazé todo intento de 

acercamiento del Comisionado. 

Cabe mencionar que el nombramiento de Jorge Madrazo, como Comisionado 

para la Paz y la Reconciliacién en Chiapas, se produjo en un momento en que el 

EZLN colocaba en primer plano sus demandas y proposiciones de caracter 

politico, puesto que se encontraban préximas las elecciones federales del 21 de 

agosto de 1994; entorno politico que dificultaba enormemente el llegar a 

cualquier solucién. 

Ciertamente Jorge Madrazo, encontré muchos obstéculos que le impidieron 

avanzar hacia la paz; sin embargo, el entonces Presidente de la Republica, Carlos 

Salinas de Gortari, reconocié el trabajo serio que éste desarrollé; ademas, habria 

que considerar que durante su encargo logré que se realizaran pacificamente las 

elecciones federales en condiciones complejas y en un Estado donde el clima de 
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violencia se respiraba por todo lo largo de la Selva Lacandona; asimismo, logré 

el consenso para que cientos de indigenas chamulas expulsados retornaran a sus 

comunidades. 

También, hay que reconocer que la tarea de conciliacién encomendada implica 

un gran reto politico, pues lograr la paz en el Estado de Chiapas resulta una de las 

tareas mas dificiles y complejas del entorno nacional, puesto que ésta requiere 

del consenso de varias voluntades politicas. Y como muestra, se encuentra la 

evidencia del transcurso de la historia que, a tres afios de suscitada la rebelién 

chiapaneca no se ha alcanzado la firma por el acuerdo de paz en la entidad entre 

el Gobierno Federal y el EZLN. 

3.- Después de transcurrido el periodo de los cinco meses de licencia que el 

Senado de la Republica otorgé al licenciado Jorge Madrazo, se presenté un 

proceso dificil de transicién en el entorno nacional, en virtud de que ef 1° de 

diciembre de 1994, tomé posesién de su cargo el nuevo Presidente de la 

Republica electo, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de Leén, quien con relacion a 

la problematica chiapaneca, en su mensaje de toma de posesién sefialé: “Estoy 

convencido de que es posible lograr en Chiapas una nueva negociacion que nos 

lleve a una paz justa, digna y definitiva”, afirmando que el conflicto chiapaneco 

debe resolverse por la via politica, no por el camino de la violencia. Y es dentro 

de esta nueva administracién que el proceso de negociacién por !a paz sufrid 

transformaciones importantes a saber : 

£n principio, cabe sefialar que los tres primeros meses de! afio de 1995, en la 

negociacién por la paz, el Gobierno Federal estuvo representado por el amigo y 

colaborador del nuevo Presidente de la Republica, el Secretario de Gobernacién, 
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Esteban Moctezuma, en virtud de que el 23 de diciembre de 1994, fue designado 

representante de! Gobierno Federal para el establecimiento del didlogo en 

Chiapas. Asi, hasta el 17 de abril de 1995, por instrucciones del Presidente de la 

Republica, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, fue designado por el Secretario de 

Gobernacién, como Coordinador para el Didlogo y Pacificacion en Chiapas. 

En virtud de lo anterior, la representaci6n del Gobierno Federal en las 

negociacién para la Paz, estaria representada, a partir de abril del ‘95, por Marco 

Antonio Bernal y dependeria de la Secretaria de Gobemacién, creandose la 

Coordinacién para el Didlogo y la Pacificacién en Chiapas dentro de esa 

dependencia. 

De los meses de diciembre de 1994 a abril de 1997, en que fue nombrado Marco 

Antonio Bernal nuevo Coordinador del Didlogo, se suscitaron diversos 

acontecimientos en toro a las negociaciones, a saber : 

1) El Congreso de la Unién creé una Comision Plural para dar seguimiento al 

conflicto en Chiapas; y el Ejecutivo propuso la formacion de una Comisién 

Legislativa para le Dialogo y la Conciliacion. 

_ 2) Recordemos que el 8 de diciembre de 1995, tomé posesién Eduardo Robledo 

como Gobernador electo del Estado de Chiapas a pesar de las advertencias del 

EZLN de romper la tregua, si ésto sucedia; y en reaccién a este acto el 19 del 

mismo mes, el EZLN rechazé la Comision Plural de Paz, ordené a sus fuerzas 

avanzar y planted tres exigencias: solucién a los conflictos poselectorales en 

Veracruz, Chiapas y Tabasco; reconocimiento al gobierno de transicién en 

rebeldia encabezado por Amado Avendajfio; y reconocer a la CONAI como 

instancia neutral que posibilitaria la solucién politica del conflicto. Por lo que el 

21 de ese mes, el Ejecutivo invito a la CONAI a ser mediadora entre el Gobierno 
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y el EZLN. 

3) El 1° de enero de 1995, fue el primer aniversario del EZLN; éstos festejaron 

con baile, disparos al aire y con la Tercera Declaracién de la Selva Lacandona, 

donde convocaron a todas las fuerzas politicas y sociales a formar un 

movimiento de liberacién nacional, expresaron su disposicion a una salida 

politica, pero exigieron respuesta directa a sus demandas. 

4) El 15 de enero de 1995, Esteban Moctezuma, acudié a dialogar a la Selva 

Lacandona, y como resultado de esa reunion el EZLN anuncié el cese al fuego 

por tiempo indefinido. 

Tiempo después, se suscité una de las crisis mas complejas en las negociaciones 

para el dialogo: 

5) El 9 de febrero de 1995, la Procuraduria General de la Republica revel6é la 

identidad del Subcomandante Marcos, sefialando que se trata del sefior Rafael 

Sebastian Guillén Vicente, ordenando su aprehension, asi como, la de otros 17 

miembros del EZLN; aprehendiendo a 9 de ellos, de entre los que se encontraba 

Maria Gloria Benavides, la Comandante Elisa, quien neg6 los cargos que se le 

imputaron y denuncié haber sido torturada y violada por los agentes que la 

aprehendieron. En tal virtud, el EZLN se declaro en alerta roja; y un dia después, 

el 10 de ese mismo mes, la PGR informé que también habia aprehendido a Jorge 

Javier Elorriaga y Jorge Santiago, presuntamente cabezas del EZLN. 

6) El 14 de febrero, Eduardo Robledo, solicité y obtuvo licencia para separarse 

de su cargo, y el Congreso Local nombré a Julio César Ruiz Fierro, Gobernador 

Interino para el Estado de Chiapas. 

7) El 2 de marzo, la Comisién Plural Legislativa envid al Congreso la iniciativa 

de la Ley para el Didlogo, la Conciliacion y la Paz Digna en Chiapas, que previa 

la suspensién de los procesos de investigacién y judiciales contra los dirigentes 
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zapatistas; el 11 de ese mes, la citada Ley entré en vigor al ser publicada en el 

Diario Oficial de la Federacién, y por medio de ésta las ordenes de aprehensién 

dictadas contra los zapatistas quedaron suspendidas por tiempo indefinido y 

garantizé seguridad a los negociadores. Asimismo, el Congreso de Chiapas, 

aprobé la Ley Estatal para el Dialogo. 

8) El 14 de marzo, quedé instalada la Comisién de Concordia y Pacificacion, 

integrada por diputados y senadores de todas las fracciones politicas, asi como 

por representantes del Congreso y del Ejecutivo de Chiapas. 

9) El 16 de marzo, bajo el amparo de la Ley para el Didlogo, el EZLN acepté 

reanudar contacto con el gobierno de la Republica, y propuso cinco temas para 

las platicas de paz: medidas distensién, asuntos politicos, sociales, culturales y 

econdmicos y su participacién politica y social. 

10) El 9 de abril, representantes del Gobierno Federal y del EZLN, convinieron 

el Protocolo de Bases para el Dialogo, y pactaron un cédigo de nueve principios, 

entre los que se encontraba el mostrar buena fe en todo trato; respeto mutuo; 

continuidad en platicas; y voluntad para asumir compromisos; y el 13 de ese mes, 

se establecié la cabecera municipal de San Andrés Larrainzar, como sede para el 

didlogo. 

Asi, a través de nuestro recorrido cronolégico en toro al didlogo en Chiapas 

encontramos la tercer etapa de negociacién por la paz, presidida por Marco 

Antonio Bernal, quien el 22 de abril de 1995, al poco tiempo de ser designado 

Coordinador para el Didlogo (17 de abril de 1995), presidié el inicio formal de 

las platicas del didlogo entre el EZLN y el Gobierno Federal en San Andrés 

Larrainzar. Donde en el desarrollo de las negociaciones encontramos, que a partir 

del inicio formal de las mismas, en mas de una ocasién, elementos extrafios 

amenazaron el didlogo y con frecuencia los temas de la agenda sufrieron embates 
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desde diversas direcciones; sin embargo todos en su momento fueron superados; 

el inicio de Jas platicas curso seis etapas que fluctuaron del 22 de abril al 11 de 

septiembre de 1995, fechas entre las que se suspendia y se acordaba nueva fecha 

para reiniciar nuevamente el didlogo : 

1° etapa.- (Del 22 al 23 de abril).- Ahi se agotaron los primeros cuatro temas: 

instalacién del didlogo; aprobaci6n de la agenda; presentacién del acta y 

memoria del pasado encuentro (con Manuel Camacho); y planteamientos 

generales. 

2° etapa.-(Del 12 al 15 de mayo).- El 12 se reanuda el didlogo; el 13 Hegan a un 

punto de acuerdo en que se comprometen a no emitir comunicados, y que los 

temas de las propuestas se presentarian unicamente en las mesas, y las partes 

informaron haber llegado a un “acuerdo minimo” sobre las medidas distension. 

El gobierno Federal presenté a consideracién del EZLN la instalacién de mesas 

de trabajo para analizar tres grandes temas: Derecho y Cultura Indigena, 

Bienestar y Desarrollo; y Democracia y Justicia. 

3° etapa.-(Del 7 al 11 de junio).- El 7 se inicié el tercer encuentro del dialogo, ahi 

los zapatistas convocaron a una Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, a 

fin de analizar los problemas que dieron origen al conflicto armado y analizar los 

aspectos de caracter social, politico y econdémico del pais. Esta Consulta se 

realizé el 7 de agosto de 1995, y se consideré un fracaso. 

4° etapa.-(Del 4 al 6 de julio).- El 4 dio inicio el cuarto encuentro, donde los 

zapatistas sé pronunciaron por una profunda democratizacién del pais; ahi 

persistieron las diferencias entre el EZLN y el Gobierno Federal. 

5° etapa.-(Del 24 al 26 de julio).~ El 24 reinicio el quinto encuentro con el firme 

proposito de firmar para fines de ese afio (1995) e! Acuerdo de concordia; pero el 

26 termino esa fase, sin acuerdos sustantivos. 
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6° etapa.-(Del 5 al 11 de septiembre).- El 5 se inicié la sexta etapa, y el 6 las 

delegaciones del Gobierno Federal y el EZLN, discutieron la instalacién de una 

mesa de trabajo que abordaria el tema: Los Derechos y la Cultura Indigena, el 8 

ambas partes Hlegaron al consenso para instalar esa mesa y adoptar las reglas del 

procedimiento, que fueron en total 49, entre las que se encontraban que : la 

CONAI presidiera los debates; 1a COCOPA apoyara en logistica; y que las 

deliberaciones de las mesas de trabajo fueran publicas y permitieran el acceso a 

la prensa. Acordaron instalar el 1° de octubre la mesa de trabajo, cuyas 

deliberaciones iniciaron el 17 de noviembre; y el 11 de septiembre, terminé la 

sexta fase, donde firmaron un acuerdo estableciendo la agenda de negociaciones. 

El 20 de septiembre de 1995, 1a Secretaria de Gobernacién y la COCOPA 

aprobaron promover una Consulta Nacional entre las 56 etnias del pais, para 

establecer la Ley de Derechos para las Comunidades Indigenas. 

El 3 de octubre de 1995, quedé instalada la 1° mesa y sus trabajos de dividieron 

en seis submesas, con lo que se entré de ileno a abordar los temas substanciales 

que dieron origen al conflicto armado; el 15 de ese mes, la poblacién chiapaneca 

acudié en un clima de tranquilidad a los comicios para elegir 109 presidentes 

municipales; el 20 concluyeron dos de las seis mesas de trabajo, donde se 

presentaron 32 propuestas sobre derechos y cultura indigena, y el 22 terminaron 

las platicas sobre Derechos y Cultura Indigena. 

En el entorno nacional, el 24 de octubre de 1995, la Procuraduria General de la _ 

Republica informé 1a detencién de Fernando Yajiez Mufioz, presunto 

Comandante German del EZLN, por posesién ilegal de arma, y la Secretaria de 

Gobemacién manifesté que esa accién no violentaba la ley de pacificacién en 

Chiapas; por lo que el EZLN se declaré en alerta roja; el 26 de ese mes, después 

que la COCOPA solicité la aplicacion de la Ley para el Didlogo, la PGR 
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interpuso el sobreseimiento a la acusacién contra el sefior Yaiiez, y se le libero. 

El 12 de noviembre se reinicio el didlogo, y a los cuatro dias de platicas se 

alcanzaron 25 acuerdos, el EZLN, acepté propuestas oficiales sobre autonomia, y 

se acordé que la proxima reunion fuera el 10 de enero de 1996. 

El 1° de enero de 1996, al cumplirse dos afios de su levantamiento el EZLN 

anuncid, al dar a conocer su Cuarta Declaracién de la Selva Lacandona, \a 

constitucién del Frente Zapatista de Liberacién Nacional ( FZLN), aclarando 

que a través de ésto no queria tomar el poder ni convertirse en partido politico, 

sino eregirse como una organizacién civil y pacifica para luchar por la 

democracia, la libertad y la justicia en México, que no desapareceria y que iria 

por la lucha politica, sefialando que quien perteneciera al FZLN no desempefiaria 

ni aspiraria a puestos de eleccion popular o gubernamentales en cualesquiera de 

sus niveles. A to que el entonces Subsecretario de Gobernacion, Arturo Nufiez, 

dio la bienvenida y sefiald que correspondia al espiritu de la Ley para el Dialogo, 

permitir al EZLN convertirse en una fuerza civil, que participara, desarmada y de 

manera pacifica en la construccién de la democracia del pais. 

El 3 de enero se inauguré en San Cristébal de las Casas el Foro Especial de 

Derechos Indigenas , organizado por el EZLN, apoyado por la COCOPA, quien 

presenté al Congreso de la Unidén los resultados del mismo; participaron 

Tepresentantes de 32 etnias del pais e invitados nacionales y extranjeros, y se 

extendié hasta el 8 de eses mes. 

De tal suerte que, dentro det largo y complejo proceso de negociacién por 1a paz, 

encontramos como un gran logro politico que por fin, después de tantos acuerdos 
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y desacuerdos entre las partes, el 16 de febrero de 1996, se signaron los Primeros 

Acuerdos de Paz entre el EZLN y el Gobierno Federal, en materia de Derechos y 

Cultura Indigena. Dichos Acuerdos incluyeron pronunciamientos conjuntos, y 

fueron enviados a las instancias de debate el 19 de marzo de 1996; éstos 

proponen una nueva relacién de los pueblos indigenas, la sociedad nacional y el 

Estado mexicano y, contienen cuatro documentos importantes que seran 

analizados en el préximo apartado del presente capitulo. 

Claro esta que, el brete no terminéd una vez signados los Acuerdos de San 

Andrés, ya que ahora la problematica se suscita en tomo al incumplimiento por 

parte del Gobierno Federal respecto a lo que se obligo en tos puntos signados y 

acordados en la firma de estos acuerdos con el EZLN. 

En tal virtud y en reflejo de este incumplimiento el 29 de agosto de 1996, el 

EZLN declar6é suspendido el dialogo con el Gobierno Federal y planted seis 

condiciones como exigencias minimas para su reanudacion: liberacién, conforme 

a derecho, de los presuntos zapatistas presos; fortalecimiento de 1a interlocucién 

gubemamental; garantias de acuerdos concretos sobre “Democracia y Justicia”; 

procesos de distensién y reconciliacion social en las zonas indigenas de Chiapas; 

instalacion de la Comision de Seguimiento y Verificacién y cabal cumplimiento 

de los acuerdos sobre Derechos y Cultura Indigena. 

Y en relacién a dichas condiciones, de agosto a diciembre de 1996, los propios 

Zapatistas aceptaron un formato de reuniones tripartitas (EZLN-CONAI- 

COCOPA) con el propésito de atender a cada una de esas condiciones y poder 

retornar a San Andrés. En dichas reuniones se atendieron: el tema de los presos y 

el de la Comision de Seguimiento y Verificacién; sin embargo, no se abordaron 
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el tema de un interlocutor gubernamental con capacidad de decisién; el de las 

nuevas propuestas de “Democracia y Justicia”; ni el del clima de persecucién y 

hostigamiento en contra de indigenas chiapanecos; y con relacién al tema de 

mayor importancia, el relative al incumplimiento de los acuerdos de la Mesa I 

“Derechos y Cultura Indigena”, éste quedé inconcluso y fue este hecho 

finalmente el que llev6 al dialog a su actual crisis. Cabe citar, en concordancia a 

dichas condiciones, que a la fecha de elaboracién de! presente trabajo de 

investigacién, de entre las 6 condiciones citadas unicamente se habia cumplido 

con la instalaci6n de la Comisién de Seguimiento y Verificacién, el 7 de 

noviembre de 1996; sin embargo, esta instancia contralora de los Acuerdos de 

San Andrés, aun no inicia sus importantes funciones, a fin de reanudar el didlogo 

y para que se cumpla con lo pactado. 

Por otra parte la Comisién de Concordia y Pacificacion elaboré, con previo 

acuerdo del Gobierno Federal y del EZLN, un texto en base a los Acuerdos de 

San Andrés, y el 29 de noviembre de 1996, presento al Legislativo, al Ejecutivo y 

a la opinién publica, un proyecto de reformas constitucional en materia de 

Derechos y Cultura Indigena. Sin embargo, este proyecto fue rechazado por el 

Ejecutivo Federal, en virtud de lo cual la COCOPA consideré que enviar 

unilateralmente la propuesta sefialada, como iniciativa, al Congreso de la Union, 

seria una opcién que no tendria viabilidad de aprobacion legislativa; raz6n por la 

que en su comunicado del 4 de marzo de 1997, decidid no presentarlo. (Dicho 

proyecto sera analizado en el proximo apartado,ge este capitulo). . 

De tal suerte que, podemos concluir que durante mas de tres afios, el didlogo y la 

negociacién en Chiapas, en sus distintas etapas, ha sorteado toda clase de 

dificultades desde el 1° de enero de 1994 en aquella entidad, la crisis ha sido 
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parte de la normalidad de este proceso. Antes de la existencia de la Ley para el 

Dialogo ( Manuel Camacho y Jorge Madrazo), el dialogo fue bueno en la medida 

que frené la guerra, reunié a las partes en conflicto y se celebraron elecciones 

federales pacificamente. Sin embargo, hay que reconocer que la interlocucién ha 

sido insuficiente, la intencién no basta, hay que materializar en un hecho 

concreto la paz, bajo el principio de igualdad procesal de los negociadores, 

aplicando la Ley para el Dialogo, 1a Conciliacién y la Paz Digna en Chiapas; ya 

que es gracias a este instrumento que por primera vez en la historia de procesos 

semejantes, el dialogo se eleva a rango de ley, y es por el mandato de ésta que las 

partes estan obligadas a dialogar, negociar, comprometerse y cumplir con lo 

expresamente pactado. Es por ésta que los procesos judiciales, investigaciones y 

cualquier accién estan suspendidas; que existe el compromiso de atender las 

legitimas causas que originaron el conflicto y promover soluciones a las 

demandas sociales. 

Es claro que esta ley pudo contener la guerra, sin embargo ésta no es bastante 

como para alcanzar la paz; ya que lograrla depende fundamentalmente de la 

voluntad de los negociadores, y la responsabilidad de éstos para cumplir con lo 

previamente pactado. 
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2.5. ANALISIS JURIDICO DE LAS DEMANDAS DEL EJERCITO 

ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL. 

Desde el momento mismo de iniciado el levantamiento armado en el Estado de 

Chiapas, a través de su Primera Declaracién de la Selva Lacandona, el EZLN 

dio a conocer el contenido de las demandas que motivaban su lucha, mismas que 

se fueron incrementando por medio de sus diversos comunicados, siendo el caso 

que el dia 3 de marzo de 1994, todas sus exigencias las concretizaron en un 

“Pliego de Demandas” que contenia treinta y cuatro puntos; abarcando demandas 

econémicas, sociales, politicas, culturales y juridicas (anexo). 

Recordemos que el 7 de marzo de 1994, el entonces Comisionado para la Paz, 

Manuel Camacho Solis, dio respuesta y ofrecié solucién a dicho “Pliego de 

Demandas”. Sin embargo, desafortunadamente esta respuesta no se trato de una 

resolucion de fondo, sino mas bien obsequid razones demagogicas, ofrecié 

infinidad de promesas, proyectos y planes sociales, de entre muchas otras cosas. 

Al revisar dicha resolucién salta claramente a la luz de cualquier ciudadano 

consciente que lo ahi prometido y esos grandes proyectos, resultan ser 

inalcanzables, en virtud de que los mismos contraen reformas constitucionales y 

legales de gran alcance, y no sélo eso, sino que éstos comprometen a todas las 

instancias gubernamentales (Secretarias de Estado, Comisiones de Derechos 

Humanos, Dependencias Estatales, Paraestatales, etc...) a los mas altos niveles. 

De hecho dicha respuesta resulté utopica y fantastica. 

Pero lo cierto es que a pesar de dicha respuesta, las demandas y propuestas del 

EZLN no perdieron vigencia, por el contrario, hoy en dia, constituyen el punto 

medular de las negociaciones del didlogo por la paz digna en Chiapas. 
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Ejemplo de lo anterior, son los Acuerdos signados el 16 de febrero de 1996 en 

San Andrés Larrainzar, entre el Gobierno Federal, representado por la Comisién 

de Concordia y Pacificaci6n (COCOPA), el Gobierno Estatal y el EZLN; 

acuerdos que se dividen en cuatro documentos, a saber: 

Documento 1. Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN 

enviaran a las instancias de debate y decisién nacional. 

Documento 2. Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se 

comprometen a enviar a las instancias de debate y decisién nacional, 

correspondientes a las reglas de procedimiento. 

Documento 3.1. Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado y 

Federal y el EZLN, correspondientes a las reglas de procedimiento. 

Documento 3.2. Compromisos y Propuestas conjuntas de los Gobiernos del 

Estado y Federal y el EZLN (acciones y medidas para Chiapas). 

En el primer documento citado, ademas de establecerse el contexto de la “nueva 

telacién” entre el Estado mexicano y los pueblos indigenas, se enumeran los 

compromisos det Gobierno Federal para con dichos pueblos, entre los que cabe 

destacar: el reconocimiento de los pueblos indigenas en la Carta Magna; 

garantizar el acceso pleno de los pueblos indigenas a la jurisdiccién del Estado 

respetando sus sistemas normativos internos y garantizando el pleno respeto a los 

derechos humanos; el respeto del ejercicio de la libre determinacién de los 

pueblos indigenas, especificando su autonomia, sin menoscabo de la soberania 

nacional; y respetar los procedimientos de las comunidades indigenas para 

designar sus autoridades, asi como sus sistemas normativos para la resolucién de 

conflictos internos. 
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En el documento 3.1 se establecieron propuestas de reformas a la Constitucion 

del Estado de Chiapas a fin de promover el reconocimiento de la autonomia de 

los pueblos indigenas, de acuerdo con las condiciones y modificaciones a la 

Constitucién General de la Republica. Ademas se definieron como compromisos 

principales que, a los pueblos indigenas se les reconozca el derecho a que se 

respeten sus formas propias y auténomas de gobierno en las comunidades y 

municipios en las que estén asentados; el reconocimiento de las autoridades 

tradicionales de las comunidades y pueblos indigenas; y el derecho de que en los 

juicios y procedimientos en que los indigenas sean parte, se tomen en cuenta sus 

usos, costumbres y sistemas normativos internos de soluci6n de conflictos. 

Respecto a las reformas de las leyes secundarias, las partes solicitaron al 

Congreso del Estado, adecuar el marco juridico normativo a los cambios 

constitucionales que se generen. Y al mismo tiempo, el Gobierno del Estado de 

Chiapas se comprometié a efectuar puntualmente las adecuaciones que sean de 

su competencia en el momento legislativo oportuno. En particular se requirieron 

reformar los Cédigos Civil y Penal locales, 1a Ley Organica del Poder Judicial 

del Estado de Chiapas, la Ley Organica Municipal de ese Estado y su Codigo 

Electoral. 

En el documento 3.2 se establecié que para garantizar el acceso pleno de los 

indigenas chiapanecos a la justicia, se consideraba necesario: el reconocimiento 

de las autoridades tradicionales 0 vigentes; la reorganizacion y reestructuracion 

de los organos de procuracién e imparticién de justicia, en especial la figura del 

Ministerio Publico y jueces de primera instancia en los distritos judiciales de 

fuerte presencia indigena, capacitandolos en el conocimiento de las culturas 

indigenas, asi como en los sistemas y las practicas utilizadas por las comunidades 

  

El Surgimiento del Trastorno Interior 124 

ql



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

Acuerdos, estan elaboradas con consciente asesoria juridica y conforme al justo 

derecho de las comunidades indigenas en exigir su espacio en el Estado de 

Derecho que rige a todos y cada uno de los mexicanos como tales. 

A fin de lograr un mejor entendimiento de la infinidad de demandas del EZLN 

cabe retomar que éste presenté en marzo de 1994, un Pliego con 34 demandas, de 

entre las cuales consideramos que las que requieren mayor andlisis, por constituir 

puntos que han resultado estratégicos en el debate nacional, concebidas desde la 

materia que tratan, son las siguientes : 

a) En materia econémica : 

Aqui como ejemplo, podemos citar la sexta demanda hace patente que atin y 

cuando el pueblo chiapaneco es productor de electricidad y petroleo ( tal y como 

se cité en el capitulo | del presente trabajo), no obtiene ningun beneficio de ello, 

razon por la que el EZLN exige : “...que todas las comunidades chiapanecas 

reciban el beneficio de la energia eléctrica y que un porcentaje de los ingresos 

econdémicos por la comercializacién del petrélea chiapaneco se aplique a obras 

de infraestructura industrial agricola, comercial y social en beneficio de todos 

los chiapanecos”. 

Esta demanda encuentra relacién directa con Ja vigésima, que enuncia: “Que se 

acabe con el saqueo de la riqueza de nuestro México y, sobre todo, de Chiapas, 

uno de los estados mas ricos de la Republica pero que es donde el hambre y la 

miseria cada dia abundan mas". 

50 En relacién al andlisis juridico de las demandas del EZLN, éstas son retomadas del Pliego que éste 
presenté al Gobierno Federal y las cuales fueron transcritas en el Cuadro Comparative. Demandas - 
EZELN. Respuesta-Gobierno Federal. Presentado como Anexo en el presente trabajo de investigacién. 
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en la solucién de conflictos; implementacién de programas de capacitacién 

dirigidos a la poblacién indigena, para proporcionar el conocimiento tanto de las 

leyes vigentes como del sistema judicial y su funcionamiento; y la integracion en 

el Congreso Local de una Comisién Legislativa que, con participacién de las 

comunidades indigenas, analice la legislacién actual y proponga reformas 

necesarias para garantizar el acceso pleno de los indigenas a la justicia que 

proporciona el Estado mexicano, y a la vez elimine cualquier disposicién que 

implique un trato discriminatorio o desigual a los pueblos indigenas. 

No cabe duda que cada uno de los compromisos signados: Autonomia, Libre 

Determinacién, Seguro acceso a la justicia formal, Remunicipalizacién, 

Designacién de Autoridades por Costumbre Electoral, etc.. significan un rubro a 

tratar de manera independiente y en estudio individual. Sin embargo, podemos 

citar que cada punto comprometido conlleva a la formulacién de importantes 

reformas constituciones y por ende de leyes secundarias, locales y federales; a fin 

de que lo ahi acordado pueda materializarse en nuestro Estado de Derecho, 

conllevando a una Reforma Estatal global. 

Empero, tal y como se sefialé, en el apartado anterior, recordemos que los 

Acuerdos de San Andrés, no han sido cumplidos, razén por la que la negociacion 

por el dialogo ha sido cancelada por el EZLN (29 de agosto de 1996); ademas, 

las propuestas a las reformas constitucionales en materia de Derechos y Cultura 

Indigena han sido rechazada por el Ejecutivo Federal; en tal virtud, dichos 

Acuerdos no han alcanzado su objetivo y juridicamente no se ha reivindicado a 

Jas comunidades indigenas, otorgandoles un espacio en nuestro Estado Nacional. 

A pesar de que definitivamente cada una de las demandas y propuestas de 

reformas al régimen juridico mexicano que se proponen a través de dichos 
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En el andlisis de esta demanda, en principio de cuentas, debe establecerse una 

distincién entre tres ambitos de jurisdiccién en el ejercicio de gobierno, a saber: 

Federal, Estatal y Municipal. 

Resulta indudable que en México se vive un sistema de gobierno presidencialista, 

el cual implica una concentracién excesiva del poder, tanto econdmico como 

politico en los érganos federales, principalmente en el titular del Ejecutivo, y ésto 

se proyecta en un reparto, muchas veces, injusto de !a riqueza; acto que sin 

embargo, queda avalado por nuestro sistema juridico en base a lo que establece 

nuestra Norma Fundamental en su articulo 73 fraccién XXIX-A, que sefiala : 

“Ast. 73 fraccién.- El Congreso tiene facultad : 

L- XXVIIL.. 

XXLX-A. Para establecer contribuciones : 

1°. Sobre el comercio exterior. 

2°. Sobre el aprovechamiento y explotacién de los recursos 

naturales comprendidos en los parrafos 4° y 5° del articulo 

27. 

3°. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros. 

4°. Sobre servicios publicos concesionados 0 explotados 

directamente por la Federacion, y 

5°. Especiales sobre : 

a) Energia eléctrica. 

b) Produccion. 

c) Gasolina y otros productos derivados del petréleo. 

d) Cerillos y fésforos. 

e) Aguamiet y productos de su fundamentacién. 
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f) Explotacion forestal, y 

g) Produccién y consumo de cerveza. 

Las entidades federativas participaran en el rendimiento de 

estas contribuciones especiales, en la proporcion que ta ley 

secundaria federal determine. Las iegislaturas locales 

fijaran el porcentaje correspondiente a los municipios en 

sus ingresos por concepto del impuesto sobre energia 

eléctrica...”. 

Lo anterior es solo un ejemplo de la severa limitacién que en materia econémica 

impone nuestra Carta Magna a los Estados de la Republica, en virtud de que 

éstos estan facultados para determinar el monto de los recursos que deban llegar 

a los municipios (art. 115 Constitucional), de ahi que se afirme la inexistencia de 

la autonomia econémica en los municipios y la imposibilidad de repuntar al 

desarrollo de los mismos. 

Por lo tanto, el problema del reparto del producto de nuestros recursos naturales 

no tiene una solucién tan simple como la propuesta por el Gobierno Federal que 

sefiald que en materia de los equilibrios fiscales se buscard el procedimiento que 

menos tensién genere y se aplicard de manera gradual....y que el Ejecutivo 

Federal, solicitaria al Congreso de la Union su aprobacién para el 

reequilibramiento *; sin embargo, esta problematica implica una reestructuracién 

total del sistema del gobierno, cuya tendencia sea hacia la descentralizacién 

efectiva de los poderes econdémicos y politicos hacia los municipios, pues de esta 

manera, resultarian directamente beneficiados quienes producen los bienes, 

* Véase anexo. 
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abundando con ello en la paulatina disminucion de la pobreza. 

También en materia econémica, el EZLN planted nuevamente un problema 

milenario, el cual ha sido motivo de cruentas luchas en la historia nacional: el 

reparto agrario. En este tenor, la octava demanda sefiala que : "El articulo 27 de 

la Carta Magna debe respetar el espiritu original de Emiliano Zapata: la tierra 

es para los indigenas y campesinos que la trabajan. No para los latifundistas...”. 

En el curso de 1a historia moderna de México (después de la Constitucién de 

1917) varios presidentes de la Republica se han vanagloriado de haber culminado 

con el reparto agrario y, sin embargo, la realidad sefiala que en verdad todavia 

existen grandes propiedades en manos de terratenientes e incluso de extranjeros, 

los cuales han echado mano de conductas no siempre apegadas a derecho 0 a los 

criterios minimos de. la ética, dejando en el desamparo a una gran cantidad de 

indigenas y campesinos cuyo modo de vida es precisamente el trabajo agricola; 

no obstante, también la experiencia ha ensefiado que no basta con llevar a cabo el 

reparto agrario si éste no va acompaiiado de infraestructura (carreteras, pozos 0 

sistemas de riego, maquinaria, semillas, fertilizantes, imsecticidas, asesoria 

técnica, etc.), que permita a los campesinos explotar mejor la tierra en beneficio 

propio, de sus comunidades y en repercusién, en beneficio de la nacién. De ahi 

que la demanda zapatista incluya los puntos mencionados, ademas de exigir que 

se de marcha atras a la reforma salinista del articulo 27 constitucional, con la cual 

se suprimié el caracter de inembargable, imprescriptible, inalienable e 

intransmisible de las tierras comunales y ejidales. 

Algunos pensadores sostienen que con la reforma citada, se le da un trato de 

"adultos", es decir, se otorga capacidad juridica plena a ejidatarios y comuneros 
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para hacer de sus tierras lo que les venga en gana, no obstante, ello conlleva 

muchos riesgos y por lo tanto a objeciones importantes que citaremos mas 

adelante. 

En respuesta a la demanda citada, el Gobierno Federal propuso ” /a 

promulgacién de la Ley General de los Derechos de las Comunidades 

Indigenas,..... que reglamentard lo concerniente ....... a las fracciones que se 

  refieren a asuntos agrarios......en el articulo 27, con el propdsito de fortalecer 

las facultades del Estado para la restitucién de tierras y para el fraccionamiento 

de latifundios..   .Se preparara la iniciativa de Ley de Justicia Agraria del 

Estado de Chiapas........... ”. De tal suerte, parece que para que exista justicia 

agraria en las comunidades indigenas chiapanecas, se deben elaborar 

importantes reformas constitucionales y locales en la materia. Sin embargo, 

dichas reformas darian marcha atras a la reforma al articulo 27, herencia del 

salinismo, por lo que resulta indudable que el Gobierno Federal es renuente en 

aceptar reformar el actual sistema agrario, en virtud de que ésto conduciria a un 

replanteamiento del modelo econémico vigente (Neoliberal), dejando claro que 

los titulares del gobierno no estan dispuestos a arriesgar los intereses tan grandes 

que manejan a través de los caciques y, otorgar a dejar en manos de los indigenas 

el uso y disfrute de sus tierras; de tal manera que la propuesta que al respecto 

presento el Gobierno Federal queda desfasada de la realidad nacional. 

En la demanda décimo novena el EZLN exige garantias para la obtencién de 

mejores precios para sus productos del campo y para evitar los intermediarios. 

Aqui, cabe citar que por supuesto, el problema de la comercializacién de los 

productos del campo no ha tenido solucién alguna ni definitiva con programas 

sociales como Procampo y Procede, que resultan ser programas proselitistas y 
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sexenales; lo que en realidad se requiere son reformas legales profundas en 

materia econémica. Pero desgraciadamente, en esta materia. el modelo 

econémico neoliberal en que estamos insertos ha venido liberando el sistema 

econémico en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de otros muchos. 

b) En materia social : 

En la demanda novena el EZLN solicita la construccién de hospitales, y en la 

décima primera, la construccion de viviendas dignas y centros recreativos. 

La vivienda digna y el derecho a la salud, son derechos fundamentales 

contenidos en el articulo 40. constitucional>'; sin embargo, éstos constituyen un 

sefialamiento ut6pico, un mero ideal en las zonas de mayor marginacion en el 

pais; en tal virtud, la satisfaccién de las demandas en los términos previstos en 

los compromisos del gobierno federal tendria que plantarse no sdlo para el 

Estado de Chiapas, sino también para el resto de las poblaciones marginadas del 

pais. 

Recordemos que nuestra Carta Magna de 1917 incorpora en su texto la novedosa 

concepcion de los derechos sociales (vivienda, salud, educacién) incorporados 

como derechos humanos fundamentales, los que constituyen un piso social 

basico, que nos remite a un minimo de bienestar indispensable para hacer 

efectivo el disfrute de los derechos publicos subjetivos. Sin embargo, 

reconocemos que la pobreza es un lastre historico, que entorpece el ejercicio de 

los valores que tutela nuestro orden constitucional. Asi, combatirla debe 

31 Articulo 4* Constitucional.- ~ ......: Toda persona tiene derecho a la proteccién de la salud. La ley 
definira las bases 5 modalidades para el acceso a los servicios de salud......Toda familia tiene derecho a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecera los instramentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo......”. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. mayo, 1997. 
Secretaria de Gobernacién. 
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considerarse una obligacién del Estado y sus instituciones sociales y politicas. 

Queda claro que la pobreza resulta ser brutalmente antidemocratica, y que el 

Estado debe de implementar las medidas reales para erradicarla; sin embargo, el 

actual sistema econdédmico desconoce la justicia social, por lo cual cabe 

cuestionarnos, { puede nuestro texto constitucional mantener invariable su 

compromiso con la justicia social, cuando las medidas de ajuste econémico 

imponen severas restricciones a su cumplimiento, otorgando a los pueblos 

indigenas esa plataforma social minima (vivienda, salud, educacién) para que 

puedan desarrollarse dignamente ?. 

Las demandas décimo cuarta y décimo quinta, exigen un trato respetuoso a la 

dignidad, derechos, cultura y tradicion indigena, asi como no ser objeto de 

discriminacién; lo cual, si bien tiene ya un antecedente en el articulo 4o. 

constitucional, es indudable que atin constituye un elemento de debate en los 

grandes foros en que se discute la cuestién indigena, ya que juridicamente dicha 

norma no ha podido materializarse. 

No obstante la adicién el 28 de enero de 1992, del articulo 40. constitucional a 

nuestra Carta Magna, el tema indigena no esta resuelto, por lo que es 

indispensable avanzar en su conceptualizacién juridica, para ello, el primer paso 

habra de ser sin duda, la elaboracién de una ley reglamentaria del parrafo primero 

del articulo en cita en donde se resuelvan los mas apremiantes problemas, que 

ademas constituyen obstaculos para un desarrollo normativo secundario mas 

detallado. 
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Sin embargo, es cierto que a cinco afios de reformado el articulo 4° 

constitucional, no se ha elaborado una ley secundaria en materia indigena; en 

virtud a la falta de respuestas claras a lo que significan las declaraciones 

constitucionales ahi citadas; por ejemplo: { como es que la ley debe proteger y 

promover el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y 

formas especificas de organizacion social?. Y la declaracién de que “La Nacién 

Mexicana es pluricultural...”, necesariamente supone culturas diferentes 

Tepresentadas en un mismo sistema juridico que tienen el derecho de coexistir 

dentro de una unidad nacional. Problema que nos conlleva al inmenso debate 

entre el derecho consuetudinario (gqué derechos derivados de la costumbre 

indigena el Estado debe reconocer?) vs. derecho positivo. 2 

En la décima segunda demanda exigen la eliminacién del analfabetismo en las 

comunidades indigenas y 1a gratuidad de !a educacion en todos sus niveles, y en 

la décima tercera, la obligatoriedad de la ensefianza de las lenguas indigenas. 

El! derecho a la educacién se encuentra garantizado en el articulo 3o. 

constitucional, donde, se sefiala que sdlo la educacién primaria y secundaria sera 

obligatoria y sélo la que se imparta por el Estado sera gratuita, laica, con criterio 

cientifico, democratica, nacional y contribuiré a la convivencia humana. 

Nuevamente, detras de los avances anunciados esta siempre la realidad, que 

denuncia que aun falta mucho por hacer, de tal manera, las comunidades 

marginadas, y sobre todo las indigenas, se han visto siempre relegadas en el 

derecho a la educacién, mas atin, por el hecho de que dichas comunidades 

requieren de profesores bilingiies, quienes son miembros indigenas que tienen 

52 Para un mayor abundamiento de tan importante tema. ver el apartado 5.2 Colisidn de Normas: 
Derecho Consuetudinario Vs. Derecho Positive del Capitulo V de este trabajo de investigacién, 
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que salir de sus comunidades y, una vez formados en el magisterio, sdlo algunos 

de ellos regresan a su lugar de origen a impartir sus conocimientos, a fin de 

lograr un verdadero desarrollo de la educacién bilingiie y el mantenimiento de su 

cultura y tradiciones vinculado con la realidad nacional. 

Y en relacion a la demanda de obligatoriedad del Estado a impartir una 

educacién bilingiie, cabe recordar la cita del primer parrafo del articulo 4° 

constitucional, que en relacién a los pueblos indigenas. sefiala ” La ley protegera 

y promovera el desarrollo de sus lenguas.....”; precepto que debe relacionarse 

directamente con el articulo 3° constitucional, donde el Estado, a fin de cumplir 

con lo establecido en articulo 4°, debe reformar éste, agregando un apartado que 

cite :"VL- Se garantizara la educacién hilingtie preescolar, primaria y 

secundaria, gratuita a los pueblos indigenas que conforman la Nacioén 

Mexicana”. 

En la demanda décimo octava solicitan tener acceso al trabajo digno y que la Ley 

Federal de} Trabajo sea aplicable tanto a los trabajadores del campo y la ciudad. 

La Ley Reglamentaria del articulo 123 constitucional surgio para regular las 

telaciones laborales que se establecen entre patrones y trabajadores. Resulta, 

evidente que en el campo se constituyen también relaciones laborales que no son 

reconocidas como tales, sino que se rigen por las leyes civiles a partir del 

contrato de aparceria, lo cual es a todas luces injusto, pues deja a los trabajadores 

del campo en condiciones de desventaja ante el patron, y permite la explotacién 

sin justas retribuciones y prestaciones que son ya reconocidas en el derecho 

internacional y nacional para todo tipo de trabajadores. Razén por la que resulta 

indispensable reformar la Ley Federal del Trabajo, para que ésta también sea 
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aplicable a los trabajadores det campo, a fin de reivindicarlos en éste rubro. 

c) En materia politica : 

En este ambito, el EZLN incluye demandas como la renuncia del titular del 

Poder Ejecutivo Federal en el tiempo en que estallé el conflicto, lo cual, queda ya 

desfasado del contexto en virtud de que el término de su mandato ya concluy6; 

asimismo, solicité convocar a nuevas elecciones tanto nacionales como locales, 

asi como a la integracion de un Congreso Constituyente. 

En la cuarta demanda exigié la consolidacién de un “nuevo pacto entre los 

integrantes de la federacién que acabe con el centralismo y permita a regiones, 

comunidades indigenas y municipios autogobernarse con autonomia politica, 

econdmica y cultural”. 

De la misma manera, en la demanda décimo sexta, el EZLN pidié “que nos dejen 

organizarnos y gobernarnos con autonomia propias porque ya no queremos ser 

sometidos a la voluntad de los poderosos nacionales y extranjeros”. 

Sefialamos ya que nuestro sistema politico se caracteriza por ser presidencialista, 

en el que existe una centralizacién del poder en manos del Presidente de la 

Republica, y pusimos como ejemplo lo relativo al régimen de contribuciones en 

el que se establecen serias restricciones (se nulifica) a la autonomia econémica de 

los municipios; asimismo, en el articulo 115 constitucional se observan 

limitaciones en materia politica y econémica, a saber: 

« Si bien los municipios pueden administrar libremente su hacienda, no estan 

facultados para crear tributos. 
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+ Las legislaturas de los estados determinan el monto de los ingresos que los 

municipios deben percibir por las participaciones federales. 

¢ Las legislaturas de los estados aprueban (0 reprueban) las leyes de ingresos de 

los municipios. 

« Las legislaturas de los estados determinan si es necesaria o no la concurrencia 

de los estados para prestar los servicios piblicos que la propia constitucion 

deja a cargo de los municipios. 

- En materia politica, la legislatura de los estados esta facultada para suspender 

o declarar desaparecidos los municipios o suspender o revocar el mandato de 

alguno de sus miembros, cuando se incurra en alguna de las causas graves 

enunciadas en las leyes creadas por la propia legislatura. 

Como puede observarse, con lo anterior se nulifica la supuesta autonomia 

municipal, de tal manera que una reforma como la propuesta por el EZLN, debe 

partir primero desde la definicién de autonomia, pasando por la definicion de 

"regiones y comunidades indigenas" para poder determinar la manera en que 

podria Wevarse a cabo una real autonomia econdmica, politica y cultural en todos. 

los ambitos propuestos; tal y como ya se ha determinado en los acuerdos 

signados en San Andrés, que el Gobierno Federal no ha cumplido. 

Es tal la importancia de determinar la autonomia municipal, por que en la 

actualidad los pueblos indigenas de nuestro pais se encuentran abrumados por la 

pobreza y la limitacién de sus derechos y oportunidades, y cuentan con escasa 

tepresentaci6n politica a nivel nacional y muy pocas a nivel estatal; asi que, sus 

canales politicos se limitan a los municipio o comunidades locales, por lo que se 

les debe permitir la autodeterminacion y su activa representacién y participacién 

politica en el pais. 
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Asimismo, en esta materia cabe retomar que en su Cuarta Declaracién de la 

Selva Lancandona, el EZLN propuso la conformacién de una fuerza politica con 

bases en el movimiento zapatista, denominada Fuerza Zapatista de Liberacién 

Nacional, aclarando que a través de ésta no pretenden el poder, ni el convertirse 

en partido politico, 

Aqui, podemos citar que indudablemente el EZLN ha fundado cada una de sus 

propuestas en bases juridicas sdlidas, a través de sus diversos asesores, puesto 

que no ambiciona convertirse en un partido politico, en virtud de que el Codigo 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (reformado el 22 de 

noviembre de 1996), en su articulo 24 enumera los requisitos para que una 

organizacién pueda ser registrada como partido politico, entre los que 

encontramos: Articulo 24.-”......- Formular una declaracién de principios....""; y 

el articulo 25 cita : La Declaracién de Principios invariablemente contendra 

por lo menos: ...a) La obligacién de observar la Constitucion y de respetar las 

leyes ¢@ instituciones que de ella emanen;...d) La obligacién de conducir sus 

actividades por medios pacificos y por la via democratica.”. De tal suerte que, 

el EZLN esta consciente de que al surgir como fuerza beligerante; al no haberse 

signado la paz y; al no haber entregado sus armas, no puede, juridicamente 

hablando, aspirar a conformarse como partido politico mexicano, 

Asi que, con la conformacién de la Fuerza de Liberacién Nacional, los zapatistas 

han realizado mas un acto “civilista” que “politico”. 

d) En materia de garantias individuales: 

Sobre el particular el EZLN solicité que se garantice y respete la integridad de 

cada uno de sus miembros (demanda 31°); que el ejército y diversas policias no 

entraran mas a las zonas rurales, porque éstas solamente van a intimidar, 
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desalojar, robar, reprimir, bombardear a los campesinos que se organizan para 

defender sus derechos (demanda 24a); en la demanda vigésimo octava, pidieron 

que cesen las expulsiones’; en la vigésimo novena, el reconocimiento a los 

derechos de las mujeres indigenas; y en la demanda 34a. solicitaron que la ayuda 

humanitaria se canalice por medio de representantes auténticos de las 

comunidades indigenas. 

La demanda trigésimo segunda establece “que todas las agrupaciones y 

comisiones de defensa de los derechos humanos sean independientes, o sea no 

gubernamentales, porque las que son del gobierno séio esconden las 

arbitrariedades del gobierno". 

Es finalmente razonable que después de haber vivido en el olvido, la miseria y la 

marginacion, las comunidades indigenas duden de la eficacia de los organismos 

constituidos por iniciativa gubernamental. En este rubro, cabe destacar que la 

Comision Nacional de Derechos Humanos ha jugado un papel muy importante en 

la atencién de denuncia de irregularidades y violacién de los derechos humanos 

de los pueblos indigenas, a través de su Coordinacion de Asuntos Indigenas. 

Asimismo, con relacién a la proteccién de las garantias individuales de los 

miembros de las comunidades indigenas del pais, queda patente el hecho de que 

el EZLN mencion6 en su Pliego de Demandas, Ia solicitud de que al interior de la 

CNDH se constituya una Cuarta Visitaduria, la cual estaria especializada en la 

atencién de quejas por violaciones a los derechos humanos de los indigenas en 

particular y de sus comunidades. Sin Embargo, ni el propio EZLN, ni la 

representacion gubernamental, han hecho una peticién formal a la CNDH en este 

sentido. 

  

* Sobre cl tema de las Expulsiones, extenderemos la informacion en el Capitulo V de este trabajo de 
investigacion, 

  

bt Surgimienty del Trastorno Interior 138



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

Y en este sentido cabe citar, que en efecto la propuesta del EZLN tendria cabida, 

en virtud de que el articulo 5 de la Ley y Reglamento de la Comisién Nacional de 

Derechos Humanos, establece: “La Comisién Nacional se integrard con un 

Presidente, una Secretaria Ejecutiva, hasta 5 Visitadores Generales......”. De tal 

suerte que, como la CNDH actualmente esta integrada por tres Visitadurias 

Generales, juridicamente cabe la posibilidad de integrar esa Cuarta Visitaduria 

Indigena. Lo que indudablemente se reflejaria en beneficio para las propias 

comunidades indigenas, ya que al decir de la misma CNDH, al presentar su 

Programa de Asuntos Indigenas : “Este Programa tiene como objetivo brindar 

atencién especifica a las comunidades indigenas que, por sus condiciones 

particulares de vida, son uno de los grupos mas vulnerables a la violacién de sus 

Derechos Humanos”3 ; reconociendo la vulnerabilidad de estos grupos y que en 

éste rubro atin hay mucho por hacer. 

En otro orden de ideas, cabe mencionar que al concluir la realizacién de este 

trabajo de investigacién la problematica chiapaneca contindan acogiéndose en el 

entomo nacional. Sin embargo, es importante citar que para conquistar la paz, no 

solo debe hablar la razon del derecho sino la de 1a voluntad de las partes. 

Empero, hay que reconocer que en ciertos aspectos algo se ha avanzado, de 

manera tardia pero acertada; tal es el caso de la creacién de la Comisién de 

Seguimiento y Verificacién, que como acertadamente cita Juan del Val “La 

aceptacién de la creacion de la Comision de Seguimiento y Verificacién 

“conformé otro motivo de debate con el Gobierno Federal, sin embargo se llegé 

a su aprobacién, la cual actualmente verifica las propuestas de las reformas 

constitucionales presentadas por la COCOPA al H. Congreso del Estado; se trata 

53 Informe Anual. (Mayo 1995-Mayo 1996). Comision Nacional de Derechos Humanos, México. 1996. 
pag. 606 
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de un Organo conformado con representantes de la CONAI (Comisién Nacional 

de Intermediacién) y por miembros del EZLN y de! Gobierno Federal; el cual 

estara encargado de dar seguimiento a la negociacién a fin de verificar que 

realmente se cumplan cada uno de los acuerdos signados”. 

No obstante, la negociacién avanza lentamente, en virtud de que las partes no 

logran ponerse de acuerdo respecto de la forma en que los textos deben 

reformarse, modificarse o adicionarse en nuestra Carta Magna. En este tenor, la 

COCOPA realizé una propuesta de reformas constitucionales mas sistematica, en 

la que recogié los planteamientos fundamentales considerados en los Acuerdos 

de San Andrés Larrainzar, signados por las partes en febrero de 1996, y que 

acogen las demandas del EZLN. Empero, el Gobierno Federal ha presentado 

publicamente objeciones a dicho documento, por lo que los Acuerdos no se han 

podido cumplir cabalmente. 

Entomo en el que encontramos que el 13 de enero de 1997, se publicé en el 

periédico La Jornada un “(Cuadro Comparativo de la Iniciativa de Ley sobre 

Derechos y Cultura Indigena de la COCOPA y las observaciones que sobre ésta 

realizé el Ejecutivo”; iniciativa que tiene como fuente creativa el cuerpo de 

asesores del EZLN, y que a continuacién enunciaremos.5* 

De tal suerte que, para el fin del presente capitulo tomaremos de dicho 

documento lo que consideramos como algunas de las divergencias fundamentales 

entre ambas posturas, citandolas y sefialando nuestro punto de vista, 

considerando algunas bases juridicas : 

54 “Cuadro Comparativa de la Iniciativa de la COCOPA y las observaciones del Ejecutivo”, publicado 
en el periddico La Jornada el 13 de enero de 1997, pp. 6-7. 
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Iniciativa COCOPA 
20 de noviembre de 1996 

(Subrayado: eliminado o notificado 
por Gobierno) 

Observaciones del Gobierno 
20 de diciembre 1996 

(Negritas: agregado o modificado por 
el Gobierno) 

  

La nacién mexicana tiene una 
composicién pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos 
indigenas, que son aquellos que 

descienden__de__poblaciones___ que 
habitan_ en el pais al iniciarse la 

colonizacién_y antes de que se 

establecieran las _fronteras de __los 
Estados Unidos Mexicanos, y que 
cualquiera__que__sea__su__situacion 
juridica, _conservan sus _propias 
instituciones__ sociales, _econdmicas, 

culturales y politicas, o parte de ellas. 
Los pueblos indigenas tienen el 

derecho a la libre determinacién, y 

como __expresién. de ésta,_a_ la 
autonomia como parte del Estado 

mexicano, para: 

  

I. Decidir sus formas internas de 
convivencia y de organizacién social, 
econdmica, politica y cultural.   

La nacién mexicana tiene una 
composicién pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos 
indigenas a los cuales, en los 

términos de esta Constitucién, se les 

reconoce el derecho a la libre 
determinacién que se expresa en un 
marco de autonomia respecto a sus 
formas internas de convivencia y de 
organizacién social, econdmica, 

politica y cultural. Dicho derecho 
les permitira: 

  

La primera de las propuestas de la COCOPA eliminada por el gobierno, como se 

observa en el cuadro, consiste en el reconocimiento de los derechos originarios 

de los pueblos indigenas, que al gobierno puede parecerle un mero formulismo; 

sin embargo, para el EZLN constituye la reivindicacion y el reconocimiento de la 

legitimidad de su lucha, asi como implica definir a nivel constitucional, por vez 

primera, cuales deben ser considerados pueblos indigenas, a fin de que les sea 

reconocido el derecho a la autodeterminacién, pues como afirma Luis Villoro “El 
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derecho a la autodeterminacién no corresponde a cualquier comunidad 

minoritaria dentro del Estado nacional, sino sélo a aquellos que cumplen 

cabalmente con las caracteristicas de un <<pueblo>>,... 1) que tengan una 

cultura diferente a la de la cultura nacional hegemonica; lo cual se comprueba 

con la persistencia y uso de su lengua, de su sistema de creencias y valores 

basicos, de sus instituciones sociales y politicas; 2) que sean conscientes de su 

propia identidad y manifiesten la voluntad de conservarla; 3) que ocupen un 

territorio delimitado que consideran propio” .* 

Por lo tanto, parece sumamente pertinente que el parrafo suprimido por el 

gobierno se mantenga; resulta asimismo, valido el agregado que realiza la parte 

gubernamental al sefialar el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indigenas “en los términos de esta Constitucién”, toda vez que se trata de nuestra 

Ley Fundamental, sobre la cual no puede colocarse ningun otro ordenamiento 

juridico o de hecho, introduciendo al marco de la legalidad las demandas de los 

indigenas, que por lo demas, con base en su derecho de autodeterminacién, han 

aceptado como el eje de su actuar, pues “<<autodeterminacién>> quiere decir 

libertad para decidir su propio status politico, pero no <<soberania>>“.° 

Segiin el esquema gubernamental, la libre autodeterminacion se expresa en la 

autonomia que poseen los pueblos indigenas, la cual a su vez se manifiesta 

internamente en Ja convivencia y la organizacién social, econdmica, politica y 

cultural; de igual manera, es el derecho a la libre determinacién el que les 

permita el ejercicio de las acciones que iremos comentando. 

$5 Villora, Luis. “Los pueblos indios vy el derecho de autonomia”, en Etnicidad y derecho, un didlogo 
postergado entre los cientificos sociales. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Juridicas de ta 
Universidad Nacional Autonoma de México. México. 1996. pp. 138-139. 

56 Op. Cit. pag. 131. 
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Conforme a la propuesta de la COCOPA, el derecho a la libre determinacién se 

expresa en la autonomia de que gozan los pueblos para decidir, al interior de sus 

comunidades, la manera en que han de convivir y, organizarse en lo social, 

econémico, politico y cultural, asi como para: 

  

Il. Aplicar sus sistemas normativos en 1. Aplicar sus normas, usos y 
la regulacién y solucién de conflictos costumbres en la regulacioén y 
internos, respetando las garantias solucién de conflictos internos entre 
individuales, los derechos humanos y, sus miembros, respetando las 
en particular, la dignidad e integridad garantias que establece esta 
de las mujeres; sus procedimientos, Constitucién y los derechos 
juicios y decisiones seran humanos, asi como la dignidad e 
convalidados por las autoridades integridad de las mujeres. Las leyes 
jurisdiccionales del Estado; locales preverdn el reconocimiento 

a las instancias y procedimientos 
que utilicen para ello, y 
estableceran las normas para que 
sus juicios y resoluciones sean 
homologados por las autoridades 
jurisdiccionales del Estado;   

  

El término “sistemas normativos” eliminado por el gobierno, incluye normas, 

usos y costumbres (derecho consuetudinario), siendo estos ultimos, ademas, la 

base fundamental de los sistemas normativos indigenas, por lo que resulta 

inadecuado el cambio que realiza la propuesta del gobierno. Por otro lado, limitar 

la aplicacién de dichos sistemas normativos solamente a sus miembros no parece 

tener justificacién juridica, pues no debe olvidarse que se esta reconociendo la 

autonomia a los pueblos indigenas, y que en tal virtud operan los criterios de 

jurisdiccion territorial, haciendo valer el ambito espacial de validez de la norma 

juridica, pues en caso contrario se atentaria contra el principio de generalidad de 

la norma juridica; ademas, no debe olvidarse que dichos sistemas normativos, al 

ser admitidos por nuestra Carta Magna, deben respetar las garantias que ella 
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misma establece, aunque no esta de mas hablar del respeto a los derechos 

humanos y a la dignidad e integridad de las mujeres, pues aunque todo ello se 

manifiesta en la propia Norma Fundamental, debe enfatizarse sobre ello en virtud 

de que histéricamente las mujeres han sido objeto de injusticias y segregacién. 

El admitir la autonomia de los pueblos indigenas implica reconocerlos como 

sujetos, capaces de darse sus normas y de hacerlas respetar por medio de 

procedimientos y juicios, en ese tenor, delegar a las leyes locales las formas en 

que éstos deban ser reconocidos contiene una seria restriccién al principio de 

autonomia y al derecho de libre determinacién. 

  

IH. Elegir a sus autoridades y ejercer Hl. Elegir a sus —_autoridades 
sus formas de gobierno interno de 
acuerdo_a sus normas en los ambitos 
de_su_autonomia, garantizando la 
participacién de fas mujeres en 
condiciones de equidad. 

municipales y ejercer sus formas de 
gobierno interno, siempre y cuando 
se garantice el respeto a los 
derechos politicos de todos tos 
ciudadanos y la participacién de las 
mujeres en condiciones de igualdad. 

Limitar la libre eleccién a tos pueblos indigenas de sus autoridades municipales, 

es atentatorio contra los derechos politicos de los ciudadanos mexicanos, 

asimismo, resulta redundante enfatizar, como se hace en la propuesta del 

gobierno, que debe garantizarse el respeto a los derechos politicos de todos los 

ciudadanos; ahora bien, la nota aclaratoria eliminada por el gobierno es 

pertinente, toda vez que el reconocimiento de la autodeterminacién de los 

pueblos indigenas, lleva aparejado el reconocimiento de su sistema normativo en 

el ambito de la representacién interna. 
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V. Acceder de manera colectiva al uso TV. Acceder al uso y disfrute de los 

  

y disfrute de los recursos naturales de recursos naturales de sus tierras, 

sus tierras y territorios, entendidas respetando las formas, modalidades 

éstas como la totalidad del habitat que y limitaciones establecidas para la 

los pueblos indigenas usan u_ocupan, propiedad por esta Constitucién y 

salvo aquellos cuyo dominio directo las leyes. 
corresponde a la Nacién; 

En esta fraccién se pone a discusién un tema de principal envergadura, el de la 

propiedad de la tierra. Histéricamente, los pueblos indigenas de nuestro pais 

tuvieron una organizacién comunal y ejercieron la propiedad de la tierra en este 

tenor, fue ese el espiritu que impulsé al Constituyente de 1917 a defender fa 

propiedad comunal y ejidal, declarando dichos bienes  inalienables, 

inembargables, imprescriptibles e intransmisibles; lo anterior, tenia la intencién 

de generar un régimen de protecci6n a los ejidatarios y comuneros. No obstante, 

el 6 de enero de 1992, se decreta una reforma mediante la cual se libera las tierras 

comunales y ejidales de las caracteristicas mencionadas, permitiendo, en 

consecuencia, la libre enajenacién de los bienes a quienes se detenten como 

titulares de los mismos. Lo anterior, que al parecer implica el derecho a la 

propiedad privada como uno de los derechos fundamentales, presenta sin 

embargo, varias objeciones, a saber: 

a) Tradicionalmente (y juridicamente, conforme a lo establecido en las leyes 

agrarias), el titular del derecho ejidal o comunal es el jefe de familia, 

permitirle que enajene sus tierras (lo que actualmente es muy posible por la 

falta de insumos y dada la crisis econémica) implica, por tanto, desamparar al 

resto de la familia, tanto la esposa como los hijos quedan desprotegidos ante la 

posibilidad que tiene el padre de vender las tierras; ademas, en caso de 

divorcio o separacién de la pareja, también la mujer queda en absoluta 

desproteccién. 
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b) La propiedad colectiva de las tierras forma parte de una cultura milenaria en 

las poblaciones indigenas, este derecho debe ser reconocido 

constitucionalmente, pues se trata de un “derecho de los pueblos”, entendido 

“como un derecho humano del mismo nivel que los derechos individuales, 

tiene que fundarse en necesidades y valores que estén supuestos en cualquier 

asociacién politica y, por lo tanto, no deriven de ella. Asi sucede si e] “pueblo” 

tiene el sentido de comunidad cultural consciente de si misma”.*? De tal 

manera, no se trata de negar a los sujetos de las comunidades el derecho de 

propiedad individual, sino de salvaguardar el derecho que los pueblos 

indigenas tienen de proteger su territorio para en consecuencia proteger su 

cultura. Y en materia indigena, la propiedad comunal también constituye parte 

de la tradicién y la cultura, por lo tanto, permitir la enajenacién de las tierras 

es un atentado contra las comunidades y pueblos indigenas, como tales, la 

tierra es para éstos su identidad, su origen, su pasado, es como la “madre”. 

c) La posibilidad de enajenar las tierras puede conducir a la acumulacién de 

grandes cantidades de ellas en pocas manos, lo cual implica dar marcha atras 

al espiritu originado del articulo 27 constitucional. 

d) Finalmente, conviene recordar que atin el derecho civil, considerado como el 

mas fehaciente ejemplo del derecho privado, ha incluido ya en sus paginas 

derechos sociales fundamentales, sobre todo en salvaguarda de la familia, tal 

es el caso del patrimonio familiar, institucién que prohibe la enajenacién y que 

protege a los bienes en él constituidos del embargo. 

57 Op. Cit. p. 133. 
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Para garantizar el acceso pleno de los Para garantizar el acceso pleno de los 
pueblos indigenas a la jurisdiccién del pueblos indigenas a la jurisdiccién del 
Estado, en todos los juicios y Estado, en todos los juicios y 
procedimientos que involucren procedimientos que — involucren 
individual y  colectivamente a individual o colectivamente a 
indigenas, se tomaran en cuenta sus indigenas, se tomarén en cuenta sus 
practicas juridicas, y especificidades practicas juridicas y especificidades 
culturales, respetando los preceptos de culturales, respetando los preceptos de 
esta Constitucién. Los  indigenas esta Constitucion. Los  indigenas 
tendran en todo tiempo el derecho a tendran en todo tiempo el derecho a 
ser asistidos por intérpretes y ser asistidos por imntérpretes y 
defensores, particulares_o de_oficio, defensores que tengan conocimiento 

que tengan conocimiento de sus de sus lenguas y culturas. 
lenguas y culturas.   
  

En este rubro cabe sefialar que con relacién al derecho de todos a ser asistidos 

por un intérprete, éste ya se encuentra normado en nuestro sistema juridico penal; 

encontrando que el articulo 28 del Cédigo Federal de Procedimientos Penales, a 

la letra cita : “Cuando el inculpado, o el ofendido o el denunciante, los testigos o 

los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, se les 

nombrard a peticién de parte o de oficio, uno o mds traductores, quienes 

deberan traducir fielmente las preguntas y cuestiones que hayan de 

” 
iransmitir...... . 

Sin embargo, en este punto es importante destacar tres aspectos a saber : 

1) Indudablemente, el derecho a ser asistido por un intérprete debe ser elevado a 

rango constitucional, y contemplado entre las garantias procesales que enumera 

el articulo 20 constitucional; 

2) Los pueblos indigenas no deben ser excluidos de este derecho, en virtud de 

que, aunque en su mayoria son bilingiies, en cuestiones juridicas no entienden 

suficientemente el castellano; y 

3) ‘Los intérpretes para indigenas, deben pertenecer a las propia comunidad 

indigena de quien lo requiere, en virtud de que existen modismos y costumbres 
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lingitisticas diversas en cada comunidad indigena del territorio nacional. 

En cuanto a que en todos los juicios o procedimientos se consideren los usos y 

costumbres y practicas juridicas de los pueblos indigenas, cabe citar que en este 

aspecto Gnicamente se ha legislado en materia penal, respecto a la aplicacién de 

las penas, en virtud de que ef articulo 52 del Cédigo Penal para el Distrito 

Federal en materia de fuero comin, y para toda la Republica en materia de fuero 

federal, cita : “El juez fijard las penas y medidas de seguridad que estime justas y 

procedentes......... teniendo en cuenta :.....V.- La edad, la educacién, la 

ilustracién, las costumbres, las condiciones sociales y econdmicas del 

sujeto......Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indigena, se 

tomardn en cuenta, ademds, sus usos y costumbres;..... 

Aqui, podemos precisar que, definitivamente en materia indigena, no sdio en el 

momento de individualizacién de la pena, sino a lo largo de todo proceso judicial 

seguido a miembros de comunidades indigenas, sea cual fuere la materia a tratar 

(civil, penal, agrario, mercantil), se deben considerar sus usos y costumbres; asi 

como sus practicas juridicas. Por lo que se tendra que legislar en este sentido, en 

cada materia. 

Y respecto al derecho a ser asistido por una defensoria particular o de oficio, el 

articulo 20 constitucional, que encierra las garantias procesales en orden penal, 

sefiala: 

“En todo proceso de orden penal, tendra el inculpado las siguientes garantias : 

IX.- Desde el inicié de su proceso sera informado de los derechos que a su favor 

consigna esta Constitucién y tendrd derecho a una defensa adecuada, por si, por 

abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar 
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* 
defensor, , el juez le designara un defensor de oficio...”.    

El derecho a ser asistido por un defensor de oficio constituye uno de los baluartes 

del derecho penal, en tal virtud, creemos que es indispensable el reconocimiento 

de esta institucién tratandose de la defensa y asesoria de los pueblos indigenas, 

en virtud de que en su mayoria no cuentan con los recursos econémicos para 

poder ser asistidos por un abogado particular. 

Aqui, es importante precisar que atin existiendo preceptos legales preestablecidos 

en materia de intérpretes; usos y costumbres; y defensoria de oficio; la realidad 

desfasa todo precepto legal. Es decir; realmente en la practica juridica en nuestro 

pais no existe acceso seguro de las comunidades indigenas a la justicia formal. 

Basta viajar a los municipios con mayor poblacién indigena de estados como: 

Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y por supuesto, Chiapas, para constatar 

graves deficiencias en el sistema judicial al revisa expedientes instruidos contra 

indigenas; a quienes no se les designa ni traductor, ni defensor, o en su caso, la 

labor del defensor de oficio resulta deplorable. Por lo que éstos se encuentran en 

una situacion de desventaja (porque no comprenden el idioma espajfiol) y en total 

indefensién; propiciéndose cotidianamente enormes violaciones a los Derechos 

Humanos de los pueblos indigenas. 

Por lo anterior, resulta sumamente urgente, realizar precisiones constitucionales y 

legales en materia indigena a fin de proteger a este sector tan vulnerable a la 

violacion de sus derechos fundamentales; y llevar dicha norma a su real 

aplicabilidad, a ser tangible en la practica, a no ser meramente declarativa. 
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ARTICULO 115. Los 
adoptaran... 
1. Cada municipio... 
IL. Los municipios 
HI. Los municipios, con el concurso 
de los estados... 
TV. Los municipios administraran 
libremente. 

V. Los municipios... 
En los planes de desarrollo municipal 
y en los programas que de ellos se 
deriven, los ayuntamientos le daran 

participacion a los mnicleos de 
poblacién ubicados dentro de la 
circunscripcién municipal, en los 

términos que establezca la legislacién 
local. En cada municipio __se 

estableceran mecanismos de 
participacién ciudadana para 
coadyuvar con los ayuntamientos en la 
programacion, ejercicio, evaluacién y 
contro! de los recursos, incluidos los 
federales, que se destinen al desarrollo 
social. Vi... VIL... VIII... 

Estados 

  

ARTICULO 155. Los 
adoptaran... 
I. Cada municipio... 
II. Los municipios... 
IH Los municipios, con el concurso de 

los estados... 
TV. Los municipios administraran 
libremente... 
V. Los municipios. 
En los planes de desarrollo municipal 
y en los programas que de ellos se 
deriven, los ayuntamientos le daran 

participaci6n a los nicleos de 
poblacion ubicados dentro de la 
circunscripci6n municipal, en los 

términos que establezca la legislacién 
estatal. Asimismo, !as leyes locales 

estableceran mecanismos de 
participacion ciudadana para 
coadyuvar con los ayuntamientos en 
la programacion, ejercicio, evaluacién 
y control de los recursos, incluidos los 

federales, que se destinen al desarrolio 

social, V... VIL... VII... 

Estados 

  

  

A este planteamiento subyace el problema de la autonomia econdmica del 

municipio, pues mientras ésta no se resuelva, el presupuesto seguira pasando por la 

jurisdicci6n estatal, y seran las Entidades Federativas las que determinen el monto 

que ha de corresponder a los municipios y en consecuencia a los niicleos de 

poblacion. 

Asi, no podra ser reconocida juridicamente la autonomia municipal, mientras no se 

teforme el articulo 115 constitucional, a fin de que los municipio dejen de 

depender econémica y politicamente de los Estados, y éstos a su vez del Centro. 

En tal virtud, el Estado debe ejercer las facultades para plasmar una real 

Federacién, con Estados y Municipios libres y soberanos; autonomos. 
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IX. Se respetara el ejercicio de ta libre 
determinacion de los pueblos 
indigenas en cada uno de los ambitos 
y niveles en que hagan valer su 
autonomia, pudiendo_abarcar_uno_o 

mas pueblos indigenas, de acuerdo a 
las__circunstancias _particulares__y 
especificas de cada entidad federativa. 
Las comunidades indigenas como 
entidades de derecho publico y los 
municipios que reconozcan su 
pertinencia_a_un pueblo indigena 
tendran la facultad de asociarse 
libremente a fin de coordinar sus 
acciones. Las autoridades competentes 

realizaran la transferencia ordenada y 
paulatina de recursos, para que ellos 
mismos administren os fondos 
publicos que se les  asignen. 
Correspondera a las Legislaturas 
estatales determinar, en su caso, las 

funciones y facultades que pudieran 
transferirseles, y   

IX. Se respetara el ejercicio de la libre 
determinaci6n de los pueblos 
indigenas en cada uno de los ambitos 
y niveles en que tengan valor su 
autonomia de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 4° de esta 
Constitucién. 

Las comunidades de los pueblos 
indigenas como entidades de interés 
publico y los municipios con 
poblacién mayoritariamente 
indigena, tendran la facultad de 

asociarse libremente a fin de 
coordinar sus acciones, respetando 

siempre la divisién _politico- 
administrativa en cada_ entidad 
federativa. Las autoridades 

competentes realizaran la 
transferencia ordenada y paulatina de 
recursos, para que ellos mismos 
administren fondos publicos que se 
les asignen. Corresponde a las 
Legislaturas estatales determinar los 
recursos y, en su caso, las funciones 

y facultades que pudieran 
transferirseles, y 

  

En el articulo 4° de la Constitucién, quedaria definido lo que debe entenderse 

por pueblo indigena, pero el derecho de dos 0 mas de ellos a unirse “de acuerdo a 

las circunstancias particulares y especificas de cada entidad federativa” no debe 

soslayarse. Por otro lado, nos parece que los municipios no pueden reconocer su 

pertenencia a un pueblo indigena, sino que mas bien, como se expone en la 

version gubernamental, pueden integrarse con poblacién mayoritariamente 

indigena, constituida en pueblo o en una organizacién de dos o mas de ellos, asi, 

los municipios pueden asociarse entre si para obtener beneficios ambos bajo 
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mejores condiciones; ésto no debe ser limitado a los municipios con poblacién 

indigena mayoritaria, sino que es un derecho que tienen todos los municipios. 

Ahora bien, la propuesta gubemmamental parece imponer una restriccién a fa libre 

asociacién de los municipios, que es el respeto a la divisién politica de cada 

Estado, ello, sin embargo, no debe negar la posibilidad a los municipios 

limitrofes entre dos o més estados para asociarse, teniendo para ello acuerdos 

previos (o posteriores) entre las diversas autoridades estatales. Finalmente, el 

agregado que hace la postura gubernamental relativa a la asignacién de los 

recursos corresponde a lo relativo a la falta de autonomia econdmica municipal 

que comentamos en Ia fracci6n anterior. 

  

Las legislaturas de Jos Estados podran La Constitucién y leyes locales 
proceder_a la remunicipalizacién de estableceran los  requisitos y 

los territorios en_que estén _asentados procedimientos para  constituir 
los_pueblos indigenas, la cual deberd como municipios ui  dérganos 

realizarse__en _consulta__con__las auxiliares de los mismos, a los 
poblaciones involucradas. pueblos indigenas o 4 sus 

comunidades, asentados dentro de 

los limites de cada Estado.   
La diferencia fundamental entre ambos supuestos, radica en el hecho de que en la 

primera propuesta la remunicipalizacién debe tomar en cuenta la opinién de las 

poblaciones involucradas, en tanto que la otra no plantea nada al respecto; por lo 

que es de considerar la vocacién democratica de aquélla. 

Recordemos que el propio EZLN, nos ha dado lecciones de sentido democratico, 

ya que cada decision la realizan a través de consultas generales. 

  

El Surgimiento del Trastorno Interior 152



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

  

Asi, nosotros debemos reivindicar la figura de elementos como el Plebiscito; 

retomar consciencia democratica, entendiendo que son directamente los afectados 

e interesados los que deben participar de las decisiones estatales, siendo ese el caso 

de las poblaciones indigenas respecto a la remunicipalizacion de sus territorios. 

ARTICULO 26 ARTICULO 26 

EI Estado organizara... El Estado organizara... 
Los fines del proyecto... Los fines del proyecto... 
La ley facultara... La ley facultara... 
La _legislacion —_—correspondiente La _legislaci6n —_—ccorrespondiente 
establecera los mecanismos necesarios establecera los mecanismos 
para que en los planes y programas de 
desarrollo se tomen en cuenta a las 
comunidades y pueblos indigenas en 

sus necesidades y sus especificidades 
culturales. El Estado les garantizara su 
acceso equitativo a la distribucién de 
la riqueza nacional. 

necesarios para que en los planes y 
programas de desarrollo se tomen en 
cuenta a los pueblos indigenas en sus 
necesidades y sus especificidades 
culturales. El Estado promovera su 
acceso equitativo a la distribucién de 

la riqueza nacional. 

El eliminar el concepto “comunidad” no altera sustancialmente la propuesta, en 

tanto que “garantizar” no es en realidad lo mismo que “promover”, asi, garantizar 

es un término por el cual el Estado se ve obligado rotundamente a introducir a los 

pueblos indigenas en los beneficios de la distribucién de la riqueza de manera 

equitativa, en tanto que al sefialar que el Estado “promovera” se hace referencia a 

que hara todo lo posible, aunque no se obliga de manera radical a ello. 

Y aqui, el poder estatal, sdlo demuestra que no desea “cambiar”, “reformas sus 

formas de gobierno”, sino que desea continuidad en su afan de unicamente 

PROCEDE, PROCAMPO, 

SOLIDARIDAD, a fin de no distribuir equitativamente la riqueza nacional. 

“promover” sus grandes programas sociales 
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Como puede observarse, existe un gran avance respecto de los textos que deben 

introducirse en la Constitucién, no obstante, quedan atin grandes lineas de 

discusion, a saber: 

e Los conceptos de autonomia y libre determinacion, su amplitud e 

implicaciones. 

¢ Los ambitos especial y personal de validez de los sistemas normativos de los 

pueblos indigenas. 

¢ EI problema historico de la propiedad de la tierra. 

e La autonomia econdémica municipal. 

e El derecho de los pueblos indigenas de participar de los beneficios de la 

distribucion de la riqueza. 

Podemos concluir el presente capitulo con la siguiente frase del maestro Luis 

Villoro: “La verdadera liberacién del indio es reconocerlo como sujeto, en cuyas 

manos esta su propia suerte; sujeto capaz de juzgarnos a nosotros segin sus 

propios valores, como nosotros lo hemos siempre juzgado, sujeto capaz de 

ejercer su libertad sin constricciones, como nosotros exigimos ejercerla. Ser 

sujeto pleno es ser auténomo. El <<problema>> indigena sdlo tiene una solucién 

definitiva: el reconocimiento de la autonomia de los pueblos indios”.5* 

Sin embargo, esta no es tarea facil, ya que desgraciadamente hoy al poder estatal 

no le interesa el razonamiento juridico; donde, para éste el derecho debe 

adaptarse al poder; no el poder al derecho; tornandose inflexible ante las 

reformas constitucionales, s6lo cuando se trata de los pueblos indigenas. Siendo 

la realidad que el problema no es de técnica juridica, sino de voluntad politica, ya 

que solo se trata de una decisién del poder mismo. 

5¥ Op. Cit. pag. 123. 
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De tal suerte que, el poder debe entender que resulta sumamente riesgoso que se 

resista a ver y a oir las sefiales de una enorme fractura social que el hambre, la 

desnutricién, la injusticia, la falta de reconocimiento juridico, entre otras muchas 

dolencias, pueden generar grandes brotes de violencia en todos los pueblos 

indigenas y, por consiguiente en extensas zonas rurales de México. 

Razén por la que ya resulta impostergable para el Estado Mexicano el cabal, 

digno y justo cumplimiento: de los ya signados Acuerdos de San Andrés 

Larrainzar; asi como, la inmediata aprobaci6n y aplicacién de la iniciativa de Ley 

sobre Derechos y Cultura Indigena, que piblicamente propuso la COCOPA y 

que debe ser presentada ante el H. Congreso de fa Union para su promulgacion. 

Todo esto con el fin de que la Nacién Mexicana histéricamente logre 

reivindicarse para con sus pueblos originarios, nuestras comunidades indigenas. 
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CAPITULO II. EL ENCUADRAMIENTO JURIDICO DEL 

TRASTORNO INTERIOR EN CHIAPAS . 

3.1. SUSPENSION DE GARANTIAS: ARTICULO 29 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

EI articulo 29 constitucional objeto de estudio en el presente apartado, requiere 

previamente de una breve revisién de instituciones y conceptos fundamentales, 

los que en su conjunto nos otorgaran valiosa aportacién, y nos permitiran una 

mejor exposicién de la importancia y transcendencia que pudo tener, en torno al 

conflicto chiapaneco, el precepto legal en cita. 

Entre los conceptos fundamentales a saber encontramos : 

El Estado.- es una agrupacién de hombres que viven de un modo estable y 

permanente en un territorio determinado y que estan ligados entre si por vinculos. 

(raciales, culturales, morales) que se expresan en leyes que dan a 1a vida social 

un cause ordenado y pacifico; existiendo una autoridad o poder piblico que 

unifica, armoniza y dirige los trabajos de los miembros de esa agrupacién hacia 

una meta comin. 

El fin del Estado es el Bien Comin. "El que ha de ser bien, y ha de ser comin. 

Que sea bien quiere decir que dé satisfaccién a las necesidades del hombre en su 

entera naturaleza espiritual, moral y corporal, proporcionandole la paz, la virtud, 

la cultura y las cosas necesarias para el desenvolvimiento de su existencia; que 

sea comin ha de entenderse en el sentido de que el esfuerzo y el disfrute de estos 
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bienes han de compartirse en la proporcién de la Justicia”. 

Complementando lo expuesto, Basave Fernandez justifica la existencia det 

Estado por ser “una necesidad natural para la persona humana, a la vez que 

instrumento de su perfeccién. He aqui la raz6n ultima que sirve de fundamento a 

la agrupacién politica suprema".© 

Estado y Derecho constituyen un binomio indisoluble. La norma juridica 

establece los limites en que se han de desarrollarse las funciones estatales 

(ejecutivas o administrativas, legislativas y judiciales). Sobre el particular, 

Herman Heller seiiala: “Todo poder estatal, por necesidad existencial, tiene que 

aspirar a ser poder juridico, pero esto significa no solamente actuar como poder 

en sentido técnico, sino valer como autoridad legitima que obliga moralmente a 

la libertad”6! 

En este orden de ideas, resulta menester afirmar y reconocer que la Constitucién 

General de la Republica, instaura el ordenamiento fundamental para “constituir el- 

Estado, determinando su estructura politica, sus funciones caracteristicas, los 

poderes encargados de cumplirlas, los derechos y obligaciones de los ciudadanos 

y el sistema de garantias necesarias para el mantenimiento de la legalidad. La 

Constitucién es la manifestaci6n suprema del derecho positivo”.© 

Sobre el particular, el articulo 133 constitucional estatuye: “Esta Constitucién, 

las leyes del Congreso de la Unién que emanen de ella y todos los tratados que 

Pérez Pornia, Francisco. Teorfa General del Estado. 5* edicién, Ed. Porria, México, 1992. pag. 23. 
Basave Fernandez del Valle, Agustin, Teoria del Estado. Ed. Jus, México, 1965, pag. 10. 

6! Heller, Herman. Teorfa del Estado, Fondo de Cultura Econdmica, México, 1968, pag. 235. 

62 De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho, 16" edicién, Ed. Porria, México, 1989, pag. 177. 

60 
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estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 

la Republica, con aprobacion del Senado, seran la Ley Suprema de toda la Unién. 

Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitucién, leyes y tratados a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones 0 

leyes de los Estados”. 

Respecto al poder constitucional, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la nacién, acertadamente ha afirmado que: “La vigencia del orden 

constitucional es el primero y mas alto de los fines del Estado. Al cumplir ese fin, 

el propio Estado alcanza su legitimidad, a ésta la torna permanente, el gobierno 

se ejerce con apego a las normas y se fijan los limites a la autoridad; las personas 

se reconocen iguales ante fa ley, logran la proteccién de sus derechos 

individuales y patrimoniales, y gozan del cabal ejercicio de sus libertades. La 

Constitucién sustenta y encauza el Estado de Derecho que debe asegurar a todos 

el acceso a los bienes fundamentales a que aspira el hombre y que dan sentido 

trascendente a la convivencia: la justicia y la libertad”. 

Dentro de este contexto, el capitulo I del titulo primero de nuestra Carta Magna, 

se intitula “De las Garantias Individuales” y abarca los primeros 29 articulos del 

texto constitucional. 

Una de las definiciones de Garantia Individual mas aceptadas, es la que 

proporciona Burgoa Orihuela, veamos: “Es la relacion juridica que existe entre el 

gobemado, por un lado, y el Estado y sus autoridades, por el otro (sujetos 

activos, sujetos pasivos), en virtud de la cual surge, para el primero, el derecho 

de exigir de los segundos una obligacién positiva o negativa consistente en 

63 Aguinaco Aleman, José Vicente. El Nuevo Poder Judicial de la Federacién. Suprema Corte de 
Justicia de la Nacién. Miguel Angel Pormia. México, marzo de 1997. pag. Lt. 
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respetar las prerrogativas fundamentales de que el hombre debe gozar para el 

desenvolvimiento de su personalidad (objeto), relacién cuya fuente formal es la 

Constitucion”. 

El propio maestro Burgoa formula la siguiente pregunta: “jLas garantias 

individuales, slo estan comprometidas por la Constitucion en sus veintinueve 

primeros articulos que integran el capitulo respectivo, o por el contrario, abarcan 

otros preceptos constitucionales distintos?. A don Ignacio L. Vallarta le preocupd 

tal cuestién, habiéndola resuelto en el sentido de que por garantias individuales 

no deben entenderse unicamente los veintinueve primeros articulos de la 

Constitucién, sino que aquellas podian hacerse extensivas a otros preceptos de la 

Ley Fundamental que signifiquen una explicacion, ampliacién o reglamentacién 

de las normas que expresamente las prevén”.°° 

Complementariamente, Isidro Montiel agrega: “... todo medio consignado en la 

Constitucion para asegurar el goce de un derecho se llama garantia, ain cuando 

no sea de las individuales”. 

Por otra parte, congruente con lo anterior, el articulo primero de la Carta Magna 

sefiala: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozard de las 

garantias que otorga esta Constitucién, las cuales no podrdn restringirse ni 

suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”’. 

4 Burgoa Orihuela, Ignacio. Las (iarantias Individuales, 21° edicion, Ed. Porria, México, 1988, pag. 
187. 

65 [bidem. pag. 188. 
 Citado por Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. Cit. pag. 162. 
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Al respecto, Jorge Carpizo expresa: “Algunos autores consideran que este 

articulo asienta la tesis positivista.respecto a los derechos humanos. Nosotros 

sostenemos que la tesis que se encuentra en el articulo primero es la misma que 

se halla en todo el constitucionalismo mexicano: el hombre es persona juridica 

por el hecho de existir, y como persona tiene una serie de derechos... Podemos 

concluir que mientras los derechos del hombre son ideas generales y abstractas, 

las garantias que son su medida, son ideas individualizadas y concretas”.*7 

Es asi como en la mayoria de las constituciones de los paises occidentales, se 

reconocen plenamente los derechos humanos bajo la forma de un catalogo o una 

declaracién de-las potestades y libertades fundamentales de la persona humana, 

agrupandolas bajo rubros que ostentan distintas denominaciones como por 

ejemplo: “Declaraci6n de Derechos”, “Derechos del Pueblo”, “Derechos 

Individuales”, y “Garantias Individuales”. 

Ahora bien, retomando el contenido del aiticulo primero constitucional, debemos 

concluir que establece como regla general que las garantias (individuales y. 

sociales) que consagra y otorga la propia Ley Fundamental, siempre tendran 

plena vigencia en todo el territorio nacional. La excepcién a dicha regla se 

presentara cuando se actualicen y encuadren los supuestos y condiciones que la 

misma norma suprema sefiala. 

Los precitados supuestos y condiciones necesarias para que se decrete la 

restriccién o suspension de las garantias plasmadas en nuestra Carta Magna, los 

encontramos en su articulo 29. 

57 Carpizo, Jorge y Madrazo Jorge. Derecho Constitucional. \" edicién. Universidad Nacional Auténoma 
de México. México, 1981. pp. 19 y 20. 
Ver: Voz Garantias Individuales. Por Jorge Carpizo Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de 
Investigaciones Juridicas. Universidad Nacional Autonoma de México, 6* edicién. Ed. Porria, México, 
1993, pp. 1346 y 1347. 
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Consideramos que el conocimiento de los antecedentes histéricos del articulo 29 

constitucional, nos permitiré un mejor y mayor entendimiento de su razon de ser, 

ya que: “Toda institucién tiene un antecedente historico, una explicacién de sus 

creadores o de las fuerzas que lo motivaron. La importancia de la historia de un 

pueblo cada dia es mayor. Hay que volver los ojos al pasado para encontrar la 

explicacién y la justificacién de muchos principios, que no son sdlo obra de las 

circunstancias, sino aspiraciones populares que fracasaron o triunfaron en 

violentos procesos humanos”.*® 

Enseguida presentamos, en forma cronolégica, un breve bosquejo de los 

antecedentes histéricos del precepto constitucional en estudio: 

a) La Constitucién de Cadiz de 1812 constituyé el primer antecedente sobre 

Suspension de Garantias, aunque estaba orientada sdlo a la administracion de 

justicia en lo criminal. 

La Constitucién Politica de la Monarquia Espafiola, mejor conocida como 

Constitucién de Cadiz, fue promulgada en Espafia el 19 de marzo de 1812, 

adoptada por las autoridades novohispanas el 30 de septiembre de ese mismo afio 

y el 4 de octubre siguiente, jurada por el pueblo en las parroquias 

correspondientes. 

La citada Constituci6n, inspirada en el espiritu liberal de la Revolucion Francesa, 

no era un Codigo juridico-politico propiamente mexicano, pero puede verse 

68 Rabasa, Emilio. La Constitucién y fa Dictadura. Protogo de Andrés Serra Rojas, 7 edicién. 
Editorial. Pormia. México. 1990. pag. XII. 

69 Fuentes consultadas : Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo V. H. Camara de Diputados. LV 
Legislatura, 4° edicién. Ed. Porria. México, 1994. pp. 603-613: y Nuestra Constitucién. Instituto 
Nacional de Estudios Histéricos de la Revolucién Mexicana en su Octagésimo Aniversario. Talleres 
Graficos de la Nacion. México, 1990. Cuaderno Numero {2, pp. 72.281. 
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como un antecedente de la historia constitucional de nuestro pais, toda vez que 

tuvo vigencia en México de 1812 a 1814 y en 1820. 

El articulo 308 de la Constitucién de Cadiz establecia : “ Si en circunstancias 

extraordinarias, la seguridad del Estado exigiese, en toda la Monarquia 0 en parte 

de ella, la suspensidn de algunas formalidades prescritas en este capitulo 

(referente a la administracién de justicia en lo criminal) para el arresto de los 

delincuentes, podran las Cortes decretarla por un tiempo determinado”. 

b) La Constitucién de 1824 no otorgé facultades extraordinarias al Ejecutivo en 

caso de emergencia, pero si se expidieron algunos decretos en ese sentido. Uno 

de estos decretos fue promulgado en 1829, siendo Presidente Vicente Guerrero; 

en éste se autorizé al Ejecutivo de la Federacién a adoptar las medidas necesarias 

para la conservacién de la independencia, el sistema federal y ta tranquilidad 

publica, con la aclaracién de que no podria disponer de la vida de los mexicanos. 

Por otra parte, dicho decreto fijaba la duracién de la referida autorizacién al 

titular del Ejecutivo Federal y le obligaba a dar cuenta al Congreso del uso de 

estas facultades extraordinarias. 

Cabe citar que, este decreto dio pie a que se suscitaran una infinidad de abusos 

que se cometieron en nombre de “las facultades extraordinarias” del Ejecutivo; 

entre éstos encontramos : arbitrariedades en la ocupacién de propiedades;: 

establecimiento de derecho de patente sobre casas piblicas de juegos prohibidos; 

rifas de fincas nacionales; y juicios militares a civiles, entre otros. 
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El gobierno de Vicente Guerrero pronto se vio amenazado por desacuerdos 

intermos que provocaron levantamientos en varios lugares de la Republica; asi 

como, la rebeldia del entonces vicepresidente, Anastasio Bustamante, quien se 

declaré protector del “pacto federal” e invité a los inconformes a restablecer las 

leyes. El movimiento de Bustamante triunfé y el 15 de febrero de 1831, ya con 

éste como Presidente, se dictd otro decreto que dejé sin efecto algunas de “las 

facultades extraordinarias” citadas anteriormente. Este régimen duro hasta agosto 

de 1832. 

Podemos citar, que los decretos antes mencionados resultaban inconstitucionales 

debido a que la Carta Magna de 1824, vigente en aquel tiempo, no contemplaba 

la posibilidad de que a través de ley o decreto alguno, se otorgaran o anularan 

“facultades extraordinarias” al Ejecutivo en caso de emergencia. Es decir, dichos 

decretos iban mas alla del ordenamiento constitucional vigente. 

c) El 29 de diciembre de 1836 se promulgaron las llamadas siete “Leyes 

Constitucionales”, que conformaron ia primera Constituci6n de caracter 

centralista en el pais. Esta en su articulo 45 sefialaba, como una prohibicién al 

Congreso General, privar o suspender a los mexicanos de sus derechos. Sin 

embargo, no especificaba la utilizacion de facultades extraordinarias al Ejecutivo 

en ningun caso. 

Por esta razén, cuando México enfrenté la guerra contra Francia en 1838, 

conocida como la “Guerra de los Pasteles”, no se suspendieron garantias en el 

pais, en virtud de que la Ley Suprema vigente no contemplaba dicha facultad 

extraordinaria; asimismo, no variaron los derechos administrativos y ejecutivos 

del entonces Presidente. 

  

El Encuadramiento Juridica det Trastorno Interior en Chiapas 163



‘Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

d) El 30 de junio de 1840, ante las inconformidades existentes entre las 

fracciones que aspiraban al poder en aquel tiempo (liberales y conservadores), se 

decidié reformar las “Leyes Constitucionales” de 1836. 

El articulo 65 del proyecto de reformas establecia: “Solamente en el caso de que 

la seguridad y conservacién de la Repiblica lo exijan, podra el Congreso facultar 

extraordinariamente y por tiempo limitado al Presidente, de ella, en cuanto baste 

para salvar estos objetos”. 

Dentro de esta serie de reformas se discutié el voto particular del diputado José 

Fernando Ramirez, quien expresaba la imposibilidad del Congreso de otorgar al 

Ejecutivo facultades extraconstitucionales, a excepcién de que peligrara la 

Independencia de la Nacién o porque hubiera guerra o invasién, y en 

consecuencia, fuera preciso actuar con prontitud y energia. Y en apoyo a la 

acertada opinién del diputado Ramirez, estas reformas finalmente no 

procedieron. 

e) El 25 y 26 de agosto de 1842 se presentaron sendos proyectos de Constitucién. 

El primero de éstos establecié los requisitos y los casos en que se concederian al 

Ejecutivo poderes no especificados dentro de la Constitucién. El Segundo, a 

excepcién de algunos cambios en la redaccién, contempl6 las mismas 

restricciones y los mismos casos en que se otorgarian facultades extraordinarias 

al Presidente. 

Como resultado de ambos proyectos se promulgaron el 14 de junio de 1843 las 

Bases Organicas de la Repiblica Mexicana. Dicho documento, también de 

caracter centralista como el de 1836, otorgo la facultad al Congreso de ampliar 
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los derechos del Ejecutivo en los anicos casos de invasion extranjera, o de 

sedicion. 

Tres afios mas tarde (1846), México enfrentaria uno de los mas serios conflictos 

de su historia, el cual le costaria la pérdida de mas de la mitad de su territorio: la 

guerra contra los Estados Unidos (1846-1848). La Constitucién vigente en ese 

tiempo; es decir, las Bases Organicas existentes, no hicieron énfasis en 1a 

suspension de garantias; tan solo ampliaron las facultades del Ejecutivo durante 

ese conflicto, a fin de poder hacerle frente. 

f) EI 5 de abril de 1847 se publicéd un Acta Constitutiva y de Reformas con 

caracteristicas liberales, que junto con la Constitucién de 1824 sustituyé a 

las Bases Organicas de la Repiiblica Mexicana de 1843. El articulo cuarto 

del acta citada establecia: 

“Para asegurar los derechos del hombre que la Constitucién reconoce, una ley 

fijaré las garantias de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan 

todos los habitantes de la Republica, y establecera los medios de hacerlos 

efectivos. 

Estas garantias son inviolables, y sdlo en el caso de una invasion extranjera o de 

rebelién interior, podra el Poder Legislativo suspender las formas establecidas 

para la aprehension y detencién de los particulares, y cateo de las habitaciones y 

esto por determinado tiempo. 

Todo atentado contra dichas garantias es caso de responsabilidad, y no podra 

recaer a favor de los culpables, ni indulto, ni amnistia, ni cualquiera otra 

disposicién, aunque sea emanada de! Poder Legislativo, que los sustraiga de los 

tribunales o impida que se haga efectiva”. 
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Ordenamiento juridico que claramente establecia los lineamientos a seguir para 

el goce y suspensién de las garantias de cada ciudadano mexicano; otorgando la 

facultad extraordinaria de suspenderlas, inicamente al Poder Legislativo, y bajo 

circunstancias bien determinadas : “sélo en caso de invasion extranjera o de 

rebelién interior.” 

g) Constitucién Politica de la Repiblica Mexicana, corregida por el Congreso 

General Constituyente el 5 de febrero de 1857. Aun cuando legislaciones 

anteriores contemplaron dentro de tas facultades del Presidente la toma de 

decisiones extraordinarias en caso de acciones que pusieran en peligro a la 

Nacién, no se estipulaba extrictamente la suspension de garantias. Fue hasta la 

Carta Magna de 1857 en que se aprobé un articulo expreso sobre 1a suspension 

de garantias. Los debates en el Congreso Constituyente contaron con la 

participacién de Francisco Zarco y José Maria Mata, entre otros. Asi, el 24 de 

enero de 1857 quedé aprobado el articulo 29 como sigue: , 

“En los casos de invasién, perturbacion grave de la paz publica o cualesquiera 

otros que pongan a la sociedad en grande peligro y conflicto, solamente el 

Presidente de la Republica, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con 

aprobacién del Congreso de la Unidn, y, en los recesos de éste, de la diputacién 

permanente, puede suspender las garantias otorgadas en esta Constitucién, a 

excepcién de las que aseguren la vida del hombre; pero debera hacerlo por un 

tiempo limitado, por medio de las prevenciones generales y sin que fa suspensién 

pueda contraerse a determinado individuo. 

Si la suspension tuviere lugar hallandose el Congreso reunido, éste concedera las 

autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la 

situacion. Si la suspension se verificare en tiempo de receso, la diputacién 

permanente convocara sin demora al Congreso para que las acuerde”. 
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Disposicién que claramente sefialaba, como, quién, cuando y en qué casos y bajo 

qué lineamientos se podian suspender temporalmente las garantias en la 

Republica Mexicana. 

h) Decreto del Congreso de la Unién del 7 de julio de 1861. Bajo la Constitucién 

de 1857 se expidieron por el Congreso varias leyes suspensivas de garantias; por 

ejemplo la ley expedida el 7 de julio de 1861 que suspendié la libertad de trabajo, 

la de imprenta y la de asociacién; se declaré, ademas, nuevamente la vigencia de 

la Ley de Conspiradores expedida por Ignacio Comonfort el 6 de diciembre de 

1856, y que, entre otras penas, establecia la de muerte contra, precisamente, las 

conspiradores del gobierno liberal. 

La ley suspensiva del 7 de julio de 1861 tuvo una vigencia de seis meses, a cuyo 

término, el mismo Congreso, por decreto del 11 de diciembre de 1861, prorrogé 

indefinidamente la suspension de garantias y la autorizacién concedida al 

Ejecutivo para legislar en multiples materias, debido a los problemas que México 

enfrenté, en esos afios, con Francia, Espafia e Inglaterra, en virtud de la deuda 

externa que se tenia con esos paises. 

i) Ley del 25 de enero de 1862. Con apoyo en el mencionado decreto suspensivo 

de garantias individuales de 1861, Benito Juarez expidid esta célebre ley, que 

previo y sanciondé delitos contra la nacién, el orden y la paz publica. 

Comentamos “célebre”, porque conforme a las prescripciones de esta ley, fue 

juzgado y sentenciado Maximiliano de Habsburgo y los generales conservadores 

Miguel Miramon y Tomas Mejia. Es interesante traer a colacién estos hechos 

histéricos porque brindaron fa oportunidad a la defensa del archiduque, de 

argumentar en favor de su defendido sobre la inconstitucionalidad de la citada 
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ley en lo que respecta a su oposicién con el articulo 29 de la Constitucion de 

1857, el cual establecié la suspensién de todas las garantias individuales con 

excepcidn de las que “aseguren la vida del hombre”, por lo que la defensa argitia 

que la pena de muerte decretada en ese ordenamiento secundario de emergencia 

se contraponia al invocado precepto constitucional. 

}) Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. La “guerra de los tres afios” (1860- 

1863) termin6 con el triunfo de los liberales, por !o que el gobierno juarista pudo 

mantenerse en el poder. Sin embargo, en 1864, paralelamente al gobierno de 

Juérez, se implantaria en México el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, 

tespaldado por el emperador francés, Napoleén Bonaparte y por algunos 

conservadores mexicanos. 

EI principe austriaco, que representé al Segundo Imperio Mexicano, decreté sus 

propias leyes. Asi, en el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, de fecha 10 

de abril de 1865, donde en su articulo 77 sefialaba que solamente por decreto del 

Emperador o de los Comisionados Imperiales y cuando lo exigiera la 

conservacién de la paz publica, las garantias otorgadas por el propio estatuto 

podrian verse suspendidas. 

Finalmente, el Partido Liberal mexicano triunfé una vez mas al derrotar al 

enemigo extranjero y Juarez volvié a instalarse como unico Presidente de la 

Republica en 1867. El estado suspensivo de garantias se levantd en enero de 

1868, fecha en que se declaré restablecido el orden constitucional. 

k) Decreto de la Comision Permanente del Congreso de la Unién, del 15 de 

marzo de 1911, sobre Suspensién de Garantias. Durante el régimen de Porfirio 

Diaz, que abarco de 1876 a 1880 y de 1884 a 1911 (con un intervalo de cuatro 
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afios de su compadre Manuel Gonzalez), aparentemente se goberné bajo la 

Constitucién de 1857. Sin embargo, el poder estuvo concentrado en Diaz y en un 

pequefio grupo conocido como “los cientificos”, los cuales fueron apoyados por 

el Ejército. Es por ello que México vivid sometido a un régimen dictatorial 

durante casi 30 afios; a través de los cuales en la practica, no se respetaron las 

garantias contenidas en la Carta Magna de 1857. 

Para 1910 el porfiriato era ya insostenible y la inconformidad del pueblo era cada 

dias mas evidente. La permanencia de Diaz en el poder y el malestar 

generalizado condujeron a la ruptura de algunos sectores con el gobierno. Fue asi 

que Francisco 1. Madero fundé el Partido Nacional Antirreleccionista y Ilamé a la 

poblacién a levantarse en armas contra el gobierno de Diaz; lucha dio comienzo 

el 20 de noviembre de 1910. (Revolucion Mexicana). 

Porfirio Diaz, en un intento por anular este movimiento, promulgé el 16 de 

marzo de 1911, una Ley de Suspensién de Garantias. Dicho ordenamiento 

interrumpié los derechos a los que atentaran contra las vias de comunicacién, a: 

los salteadores de caminos y a los que cometieran el delito de plagio o robo con 

violencia. Todos estos delitos, a excepcién del primero, serian castigados con la 

pena de muerte. 

Esta medida tendiente a controlar la insurreccién, muy pronto fue inutil, ya que el 

8 de mayo del mismo afio, las fuerzas maderistas tomaron Ciudad Juarez, por lo 

que Diaz se vio obligado a pactar con Madero. EI resultado fue la firma de los 

tratados de Ciudad Juarez y la renuncia de Porfirio Diaz. 
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1) Decreto del 7 de agosto de 1912. A la renuncia de Diaz, Francisco Leén de la 

Barra se hizo cargo provisionalmente de la Presidencia de la Republica y meses 

después se efectuaron elecciones, mismas que favorecieron a Madero y a José 

Maria Pino Suarez como Presidente y Vicepresidente, respectivamente. 

Durante su mandato, Madero envio a la Comisién Permanente del Congreso de la 

Unién un decreto de Suspensién de Garantias Constitucionales, quedando dentro 

de esta disposicién los salteadores de caminos, los que cometieran ei delito de 

plagio y los que proveyeran de armamento, proyectiles o explosivos a 

bandoleros. Dichas faltas tendrian como castigo de muerte. El decreto fue 

aprobado y expedido precisamente el 7 de agosto de 1912. 

m) Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 

1917. Pasada la “decena tragica”, periodo de varios dias en que la Revolucion se 

hizo patente en la capital del pais; y después de la muerte de Madero, por érdenes 

de Victoriano Huerta, el Gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, 

desconoce al traidor; actitud con la que dio comienzo una nueva etapa de la 

Revolucién, época conocida como constitucionalista, ya que se pretendia 

teimplantar el orden constitucional. 

Venustiano Carranza, ya con el caracter de encargado del Poder Ejecutivo, 

convocé a elecciones para formar un Congreso Constituyente; y el 21 de 

noviembre de 1916, se inician en Querétaro las sesiones del Congreso, donde 

Carranza presenté un mensaje y proyecto de Constituci6n. 

En el referido proyecto de Constitucién se retom6 el articulo 29 de la 

Constitucién de 1857, en relacién a la Suspensién de Garantias, salvo dos 

diferencias importantes a saber : 1) la suspensién podria hacerse a nivel regional 
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o extenderse a todo el pais y, 2) serian suspendidas todas las garantias que fueran 

obstaculo para hacer frente, rapida y facilmente, a una situacion de peligro. En 

cambio, el precepto constitucional de 1857 no permitia la interrupcion de estos 

derechos que aseguraban la vida del hombre; excepcién que obstruia 

practicamente el efecto de la suspensi6n. 

Efectivamente, cuando hubiese sido necesario decretar la suspensién de garantias 

individuales, dicha medida grave por su propia naturaleza, requiere para que 

produzca los efectos deseados (contro! de la situacién de emergencia), dejar a los 

poderes que la decretan -Ejecutivo y Legislativo- libertad para que ellos mismos 

fijen el alcance de la suspensién, en vista de las circunstancias del caso concreto. 

El articulo fue aprobado sin discusién en la 40° Sesién Ordinaria celebrada el 13 

de enero de 1917. 

Desde entonces, la unica ocasién en que se ha aplicado dicho precepto tuvo lugar 

durante el mandato del presidente Manuel Avila Camacho, cuando México 

participé, en 1942, en la Segunda Guerra Mundial. 

El hundimiento de los barcos mexicanos “Potrero del Llano” y el “Faja de Oro”, 

torpedeados por un submarino aleman, oblig6 al Presidente Avila Camacho a 

declarar la existencia de un estado de guerra a partir del 22 de mayo de ese aiio, 

entre México y las Potencias del Eje (Alemania, Italia y Japon). 

Avila Camacho convocé a los miembros de su gabinete para discutir y aprobar 

las medidas que habrian de tomarse frente a este suceso, ante lo cual se acord6: 
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Declarar el estado de guerra entre la Repablica Mexicana y las Potencias del 

Eje. 

Suspender la vigencia de las garantias individuales que fueran obstéculo para 

hacer frente, rapida y facilmente a la situacién. 

Solicitar, en favor def Ejecutivo Federal, facultades extraordinarias para 

legislar. 

Estas medidas provocaron la reunién del Congreso en un periodo extraordinario 

de sesiones. El Congreso de la Unién validé la declaracion y ademas, con fecha 

1° de junio de 1942, expididé un decreto por el que se suspendian las garantias 

individuales y autorizaba al Presidente de la Republica a que tomara las medidas 

necesarias para la defensa del territorio nacional. 

Ante ello, Avila Camacho promulgé la Ley de Prevenciones Generales, con el 

fin de reglamentar y limitar la mencionada Suspensién de Garantias. 

Entre las decisiones del gobierno de Avila Camacho relacionadas con el estado. 

de guerra, destacé la intervencién a los bienes y negocios de los extranjeros de 

los paises enemigos, hecha con base en el decreto del 11 de junio de 1942. Para 

tal fin se crearon la Junta Intersecretarial Relativa a Propiedades y Negocios del 

Enemigo y la Junta de Administracién y Vigilancia sobre la Propiedad 

Extranjera. 

México contribuyé a la guerra con sus productos y materias primas, minerales y 

hombres. Un total de 14,449 mexicanos lucharon en los frentes de batalla bajo ta 

bandera norteamericana. Ademds, el Escuadrén 201 de la Fuerza Aérea 

Mexicana participo en la Guerra del Pacifico. 
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Finalmente, esta legislaci6n se abrogé el 28 de diciembre de 1945, una vez 

concluida la Segunda Guerra Mundial. 

Por otra parte, el texto original del articulo 29 de la Ley Fundamental de 1917 

fue reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 21 

de abril de 1981. Donde encontramos como consecuencias a dicha reforma, que 

son dos las anicas diferencias del texto actual con el anterior, a saber: la primera 

es que en vez de hablar del Presidente de la Republica, se habla ahora del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (nombre oficial del titular del Poder 

Ejecutivo Federal, segim Io dispone el articulo 80 constitucional); y, la segunda 

es que se suprime la expresién “Consejo de Ministros” (propio de un sistema 

parlamentario), para indicar que la solicitud de suspension se hard con el acuerdo 

de los titulares de las Secretarias de Estado, los Departamentos Administrativos y 

1a Procuraduria General de la Republica. 

En este orden de ideas, Jorge Madrazo sefiala que “la reforma no tuvo ninguna 

importancia y fue de caracter puramente gramatical”,” es decir, se trata sdlo de- 

una reforma correctiva. 

Después de la breve reseiia histérica de la trayectoria de] articulo 29 de la 

Constitucion General de ia Republica, enseguida nos abocaremos al estudio y 

analisis de su contenido y alcance. Asi, encontramos que el texto actual _ 

establece: 

70 Madrazo, Jorge. Reflexiones Constitucionales. Editoriat Porria, México, 1994, pag. 321. 
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Articulo 29.- “En los casos de invasién, perturbacién grave de la paz publica, o 

de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente 

el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de 

las Secretarias de Estado, los Departamentos Administrativo y la Procuraduria 

General de la Republica y con aprobacién del Congreso de la Unién, y, en los 

recesos de éste, de la Comisién Permanente, podra suspender en todo el pais o en 

lugar determinado las garantias que fuesen obstaculos para hacer frente, rapida y 

facilmente a la situacién; pero debera hacerlo por un tiempo limitado, por medio 

de prevenciones generales y sin que la suspensién se contraiga a determinado 

individuo. Si la suspensién tuviese lugar hallandose el Congreso reunido, este 

concederé las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga 

frente a la situacion, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocara sin 

demora al Congreso para que las acuerde”. 

Los puntos relevantes del precepto constitucional en cita son los siguientes: 

1. El sistema de suspensién de garantias, es conocido en otros paises como 

régimen de excepcién o estado de sitio. 

2. Establece una de las pocas excepciones al principio de la division de poderes, 

toda vez que en los términos del articulo 49, el Congreso puede delegar en el 

Ejecutivo facultades legislativas para hacer frente a la emergencia de que se 

trate. 

3. Rodriguez y Rodriguez nos dice que desde el punto de vista del derecho 

internacional de los derechos humanos, podemos definir la suspensién de 

derechos humanos como la “derogacién general y temporal de algunos 

derechos humanos en casos excepcionales o situaciones de emergencia”.?' Por 

71 Rodriguez y Rodriguez. Jestis. Estudios sobre Derechos Humanos. Aspectos Nacionales e 
internacionales. Comision Nacional de Derechos Humanos, Coleccién Manuales 90/2. Talleres 
Graficos de la Nacién. México, 1990, pag. 168. 
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nuestra parte, preferimos utilizar el término “restriccion” o la expresién “dejar 

temporalmente sin efectos” en lugar de “derogacién”. 

4. Héctor Fix Fierro a su vez expresa: “El articulo 29 de la Constitucién Federal 

prevé la interrupcién o cesacién temporal de la vigencia de las lamadas 

garantias individuales... desde este punto de vista, la suspension de derechos 0 

garantias no constituye una suspension de la vigencia de la Constitucién 

misma, sino un medio extraordinario de defensa del propio orden 

constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la 

suspension de garantias no significa la suspensién temporal del Estado de 

Derecho 0 que autorice a los gobernantes a apartarse de la legalidad a la que 

en todo momento deben cefiirse”.72 

5. Por su parte, Mario de la Cueva expone: “El articulo 29 de la Constitucién 

forma parte de los derechos del hombre, o mas correctamente, es la afirmacién 

y la defensa de los derechos del hombre, lo que significa que nunca, ni 

siquiera en los casos de grande peligro para la Patria pueden suspenderse los 

derechos del hombre, sino es con las condiciones y requisitos consignados en 

el propio articulo 29”. Y como apoyo de su aseveracién, el citado autor invoca 

la bella interpretacién de Faustino Gooribar del articulo 29: “Tu, Estado, no 

puedes suspender los derechos del hombre a tu arbitriv; solamente cuando esté 

en peligro la Patria y a condicion de que cumplas con los requisitos que aqui te 

sefialo; todo acto tuyo que vaya mas alla de los limites que yo, articulo 29, te 

permito, es un acto atentatorio”.” 

6. Siguiendo a Jorge Madrazo, para precisar los alcances e interpretacién del 

articulo 29 constitucional, “en primer término, debe tenerse presente que la 

finalidad de la suspensién de garantias es superar un estado de necesidad 

72 En: Derechos det Pueblo Mexicano. Op. Cit. pag. 598. 
7 De la Cueva, Mario. “La Suspension de Garantias y la Vuelta a la Normalidad”™. Revista de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia. Tomo VIII, Numero 25-28, enero-diciembre de 1945, pag. 174. 
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provocado por una invasién, perturbacién grave de la paz publica o cualquier 

otro hecho, fisico o no fisico, que pudiera poner a la sociedad en grave 

peligro”. Y en correlacién, en opinién de José Campillo, “se considera por la 

doctrina que existe un estado de necesidad cuando !a integridad, la soberania, 

las instituciones fundamentales, la dignidad de un pais o el bien comin, se 

encuentran seriamente afectados o gravemente amenazados”.”* 

7. Los casos especificos para considerar debidamente procedente la suspension 

de las garantias individuales son: invasién (la penetracién en territorio 

nacional de fuerzas armadas extranjeras), perturbacién grave de la paz publica 

(es decir, alteracién de la vida normal del Estado o de la sociedad mediante 

motines, revoluciones o rebeliones internas) y cualquier otro caso que ponga a 

la sociedad en grave peligro o conflicto (por ejemplo: epidemias, 

inundaciones, terremotos, erupciones volcanicas, huracanes, etc.). 

8. Autoridades facultadas para decretar la Suspensién de Garantias: 

En primer lugar el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es quien tiene, 

de modo indelegable, la facultad de solicitar la suspensi6n, y dos son los 

érganos que deben aprobar dicha solicitud: primero, los colaboradores mas. 

cercanos del Presidente (con las recientes reformas a la Ley Organica de la 

Administracién Publica Federal, los titulares de las Secretarias de Estado, 

Departamentos Administrativos y de la Consejeria Juridica del Ejecutivo 

Federal, son los mas cercanos colaboradores del Presidente), y después el 

Congreso de la Unién, pero en los recesos de éste aprueba la Comisién 

Permanente. En virtud de que el articulo en comento no exige votacién 

especial para la aprobacién, basta que se apruebe por la mayoria de los 

presentes. 

74 En: Constitucién Politica Mexicana Comentada. Instituto de Investigaciones Juridicas. UNAM, 3a. 
edicion. México, 1988, pag. 138. 

73 Citado por De la Cueva, Mario. En Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Op.Cit. p 177. 
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La facultad exclusiva del Presidente para iniciar 1a solicitud de suspension de 

garantias, se convierte practicamente en un acto personalisimo. 

Retomemos un claro ejemplo; el terremoto que sacudi6 a la ciudad de México 

el 19 de septiembre de 1985, cred una situacién que podia considerarse de 

emergencia, pero en su momento el entonces Presidente Miguel de la Madrid 

Hurtado seguramente consideré que no era conveniente solicitar la suspensién 

de garantias. Del mismo modo, como ya vimos, la declaracién de guerra a las 

Potencias del Eje (Alemania, Japén e Italia) en el mes de junio de 1942, fue 

acompafiada de la suspensién de garantias; aunque aqui cabria sefialar que al 

parecer el territorio nacional no se encontraba en peligro inminente. 

Lo que queda claro es que definitivamente la solicitud de la suspension de 

garantias, en parte, o en todo el territorio nacional, es un acto facultativo 

extraordinario de! representante del Poder Ejecutivo en nuestro pais. Sin 

embargo, resalta que la propia Constitucién impone a los colaboradores 

presidenciales ta obligacién de participar de las responsabilidades 

constitucionales, politicas e histéricas inherentes a la adopcién de una medida 

tan delicada como es la suspensién de garantias que otorga la Constituci6n. 

9. La suspensién de garantias puede referirse a todo el territorio nacional o sélo a 

lugares determinados (poblaciones, regiones, uno 0 varios estados). Esta doble 

posibilidad es explicable: la suspensién de garantias es una medida extrema 

que solo debe adoptarse en contados casos, por lo que no resulta conveniente 

aplicarla en lugares donde no exista una situacién de emergencia, 0 los efectos 

de ésta no son graves. Asi por ejemplo, légicamente sefiala Jorge Madrazo, 

que “no tendria ningun caso suspender las garantias en Yucatén por una 
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inundacién en el Estado de Sonora. Igualmente esta situacién debera ser 

sefialada por el Ejecutivo en su iniciativa”.” 

Y sobre el particular, Jorge Carpizo plasma la bella frase de Antonio Martinez 

Baez, que a la letra cita: “sefialar el territorio en que ha de producirse el 

eclipse de la libertad y la duracion de este fendmeno”.”” 

10. La suspensién debe limitarse a las garantias que fuesen obstaculo para hacer 

frente, répida y facilmente, a la situacién, lo que se traduce en que se pueden 

suspender todas o sélo algunas de las garantias individuales, por tanto, se debe 

decir expresamente cules son las garantias que se suspenden (por ejemplo: la de 

expresién, la de libre transito, la de peticion, etc.). 

En caso de que se decrete la suspensién de todas las garantias individuales, nos 

encontrariamos ante la siguiente problematica: De acuerdo con algunas 

Convenciones Internacionales de Derechos Humanes que México ha signado y 

ratificado, existen ciertos derechos de !a persona, consagrados en esos 

instrumentos internacionales, que no pueden ser suspendidos en una situacién de 

emergencia. Se trata de prerrogativas como el derecho a la vida, al nombre y a la 

personalidad juridica, a la integridad personal, a una nacionalidad, a no ser 

sometido a esclavitud o servidumbre, etc. Por ejemplo, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha dicho que la suspension de garantias no significa “la 

suspension temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a 

apartarse de la legalidad a la que en todo momento deben cefiirse”. 

76 En: Constitucién Politica Mexicana Comentada, Op. Cit. pag. 138. 
77 En: Diccionario Jurldico Mexicano. Tomo I. Editorial Pornia. México, 1993, Op. Cit. pag. 3028. 
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Siguiendo a Aguilar y Nava, podemos decir que el Estado de necesidad es el 

indice para puntualizar qué garantias deben suspenderse; la guerra extranjera 

(invasion), la rebelién (perturbacién grave de la paz publica) y la sociedad en 

grave peligro o conflicto (inundaciones, incendios, epidemias, etc.), plantean 

situaciones de emergencia no sélo diversas, sino diferentes, que originarian en 

unos casos una suspensién mas amplia que en otros, en una relacién siempre de 

medio a fin.78 

De lo anterior, podemos destacar, que la suspension del total de las garantias, 

tiene un limite: los estatutos internacionales que sobre Derechos Fundamentales a 

reconocido el Estado Mexicano, y que de ninguna manera éste puede rebasar ese 

limite. Dicho de otra manera, el Estado Mexicano, aun existiendo un estado de 

emergencia, no puede disponer de garantias tales como la de la vida de sus 

gobernados, entre otras. 

En este contexto, cabe sefialar, que existe una laguna legislativa que versa 

precisamente en el sentido de que el texto vigente del articulo 29 constitucional 

se omitié el sefialar que “en caso de invasion, perturbacién grave de la paz 

publica, ....... podra suspender en todo el pais o en lugar determinado las garantias 

que fuesen obstaculo para hacer frente, rapida y facilmente a la situacién .....”, “a 

excepcién de las que aseguren la vida del hombre”, tal y como acertadamente 

sefialaba el articulo 29 de fa Constitucion de 1857, a fin de limitar la suspensién 

del total de las garantias. En tal virtud, un principio basico que debe contemplar 

la suspension de garantias es el de que ésta no incluya los derechos 

fundamentales de la persona (vida, integridad, nombre). 

7* Aguilar y Nava, José. La Suspension de Garantia, Escuela Nacional de Jurisprudencia. s/edicion. 
México. 1945, pag. 49. 
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De la sola lectura del actual articulo 29 constitucional se desprende que, si existe 

el estado de emergencia y si es necesario para “hacer frente, rapida y facilmente a 

la situacion.....”, se podrian suspender todas las garantias constitucionales, 

incluyendo hasta las consideradas como sagradas: la de Ia vida, la de la 

integridad personal, etc..; sin embargo, en virtud de la gravedad que esto estima, 

resulta vital 1a aplicacién, en dicha prerrogativa, de los Convenios 

Internacionales signados por México, porque de io contrario se estaria en lo que 

acertadamente llamé Faustino Gooribar: ese acto del Estado seria un “acto 

atentatorio”, y se estaria bajo un régimen autoritario y violatorio de los Derechos 

Humanos de los gobernados. 

11. Un principio basico de la suspensién de garantias es que ésta de ninguna 

manera puede contraerse a un sélo individuo. Respetandose el derecho al trato 

igualitario de todos los gobernados ante el régimen del Estado, consagrado en la 

propia Carta Magna. 

12. La suspensién se hard por tiempo limitado. Jorge Carpizo nos sefiala que “la. 

historia constitucional mexicana asienta dos sistemas para la duracién de la 

medida. E! primero es aquel en el cual simplemente se dice que se suspenden por 

el tiempo que dure la emergencia; en el segundo sistema se suspenden por un 

periodo de sesiones del Congreso Federal. En este ultimo sistema, en caso de 

necesidad de prérroga, el Presidente plantearé la necesidad de prolongar la 

suspension ante la tegislatura”.” 

13. La suspensién se debe hacer por medio de prevenciones generales. Estas 

prevenciones generales “son actos del Ejecutivo, pero deben ser concomitantes 

7 En: Diccionario Juridico Mexicano . Op. Cit. pag. 3030. 
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con la suspensién para que el Congreso las pueda aprobar o no, previa 

aprobacién de los colaboradores del Presidente a quienes se refiere el articulo 29 

de la Constitucién”.®° 

14. El Poder Legislative otorga en casos de emergencia al Ejecutivo facultades 

legislativas y una mayor amplitud en la esfera administrativa. “Unicamente se 

pueden conceder al Presidente de la Republica facultades extraordinarias para 

legislar, si antes se han suspendido las garantias individuales por existir una 

emergencia. La recta interpretacién del articulo descarta la posibilidad de que el 

Presidente goce de facultades extraordinarias para legislar en tiempos de paz” .*! 

15. Finalmente, Jorge Madrazo expresa: “El primer efecto que se produce luego 

de cesar la emergencia es regresar a la vigencia de las garantias en los términos 

anteriores a la suspensién. La legislacién de emergencia debe desaparecer, toda 

vez que igualmente han desaparecido las causas que 1a motivaron” 82 

En las consideraciones finales, y por ser éste el objetivo del presente capitulo,. 

expresaremos nuestro particular punto de vista con relacion al encuadramiento 

juridico del conflicto chiapaneco, partiendo de las disposiciones contenidas en el 

articulo 29 constitucional, aqui analizado. 

80 Ibidem. 
5! Carpizo, Jorge. El Presidencialismo Mexicano. 2a. edicién, Ed. Sigto XXI. México, 1979, pag. 10. 

82 En: Constitucién Politica Mexicana Comentada. Op. Cit. pag. 138. 
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3.2. GARANTIA FEDERAL: ARTICULO 119 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

El texto vigente del articulo 119 constitucional contempla los siguientes 

supuestos: 

a) La proteccién que la Federacién debe otorgar a los Estados contra toda 

invasion o violencia exterior, al igual que contra toda sublevacion o trastomo 

interior. En ambos casos, se requiere del cumplimiento de ciertos requisitos de 

procedibilidad para el otorgamiento de la proteccién mencionada. 

b) La extradicién de indiciados, procesados o sentenciados, en dos vertientes: 

cuando el procedimiento se realiza en el interior del pais y cuando la 

extradicién involucra a nuestro pais con uno extranjero. 

De conformidad con los objetivos de la presente réplica, solamente nos 

abocaremos al estudio del inciso a), cuyo contenido, hasta 1993, conformaba el 

articulo 122 de la propia Constitucién. 

Los antecedentes constitucionales y legislativos del primer parrafo del actual 

atticulo 119 constitucional son los siguientes:®? 

a) El articulo 79, fraccién XXIV, del Primer Proyecto de Constitucién Politica 

de la Repiblica Mexicana, del 25 de agosto de 1824, que sefialaba: 

“Corresponde al Congreso Nacional: XXIV.- Mantener la independencia de 

los Departamentos, por lo que respecta su gobierno interior, y la paz y 

83 Fuente Consultada : Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo VII. H. Camara de Diputados XLV1 
Legistatura, s/edicién. Editorial Talleres Graficos de la Nacién. México, 1967. pp. 599-602. 
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armonia que deben guardar entre si”. En virtud del cual le correspondia al 

Congreso Nacional el velar por la paz interna en los Departamentos (ahora 

Estados). 

El articulo 26, fraccién H, del voto particular de la minoria de la Comision 

Constituyente de 1842, del 26 de agosto del mismo aifio, citaba: “Ningan 

Estado podra: II. Poner en servicio activo y a sueldo a la Guardia Nacional, 

sin decreto del Congreso, a no ser en caso de invasién”. Por Io que los 

Estados sélo podian disponer, sin permiso del Congreso, del Ejército en caso 

de invasion. 

El articulo 133 del Segundo Proyecto de Constitucién Politica de la 

Repuiblica Mexicana, del 2 de noviembre de 1842, citaba : “La Guardia 

Nacional de los Departamentos quedara destinada exclusivamente a defender 

dentro de su respectivo territorio la independencia nacional, en caso de 

invasion extranjera. Esta Guardia no hara otro servicio ordinario que el de 

asamblea, y no gozara fuero”. 

d) El articulo 66, fraccién XIV; y 143, de las Bases Organica de la Republica 

Mexicana, acordadas por la Honorable Junta Legislativa establecida conforme 

a los Decretos del 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionados por el Supremo 

Gobierno provisional con arreglo a los mismos decretos el dia 12 de junio de 

1843 y publicadas por el Banco Nacional el dia 14 del mismo mes y afio, que 

a la letra citaron: Articulo 66.- “Son facultades del Congreso: XIV.- Conceder 

o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Republica, y la 

salida de tropas nacionales fuera del pais”. Articulo 143.- “A los 

gobernadores se les ministraran por la fuerza armada los auxilios que 
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necesiten para la conservacién del orden en sus Departamentos”. Ya aqui, se 

sefialaba el apoyo de las fuerzas nacionales a los gobernadores en auxilio de 

la conservacién de sus Departamentos (después Estados). 

e) El articulo 119 del Estatuto Organico Provisional de la Reptblica Mexicana, 

del 15 de mayo de 1856, sefialé: “A los gobernadores se ministraran por la 

fuerza armada los auxilios que necesiten para la conservacion del orden en 

sus Estados”. 

Como podemos observar, cuando el poder estaba en manos de los liberales, se 

hablaba de ‘Estados’ o Entidades Federativas porque regia un sistema de 

gobierno federal, y en cambio, cuando el poder quedaba en manos de los 

conservadores y se implantaba un sistema centralista, entonces la divisién 

territorial era en ‘Departamentos’. 

f) El articulo 116 de la Constitucién Politica de la Republica Mexicana, del $ 

de febrero de 1857; citaba : “Los poderes de la Unidn tienen el deber de 

proteger a los Estados contra toda invasién o violencia exterior. En caso de 

sublevacién o trastorno interior, les prestaran igual proteccién, siempre que 

sean excitados por la Legislatura del Estado o por el Ejecutivo, si aquélla no 

estuviese reunida ”. 

g) La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 

1917. En la 62° Sesion Ordinaria del Congreso Constituyente, celebrada el 25 

de enero de !917, sin discusién y por unanimidad de 154 votos fue aprobado 

el articulo 122 del Proyecto de Constitucién, el cual era idéntico a su 

correlativo de la Carta Magna de 1857. 
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Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién del dia 25 de octubre 

de 1993, los articulos 119 y 122 constitucionales sufrieron modificaciones, al 

trasladarse el contenido del hasta entonces articulo 122 al primer parrafo del 119 

por lo que los dos parrafos originales de este ultimo numeral, pasaron a ser el 

segundo y tercero, respectivamente. 

Para efectos de nuestro tema, transcribiremos el primer parrafo del articulo 119 

constitucional vigente: 

Articulo 119.- “Los Poderes de la Unién tienen el deber de proteger a los 

Estados contra toda invasién o violencia exterior. En cada caso de sublevacién 0 

trastorno interior, les prestaran igual proteccién, siempre que sean excitados por 

la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviera reunida”. 

La disposicién constitucional en cita, contiene lo que en la doctrina se denomina 

“Garantia Federal”. De acuerdo con Jorge Carpizo, “la proteccién que la 

Federacién debe otorgar a las entidades federativas establece dos hipotesis: 

a) Los poderes de la unidn tienen la obligacién de proteger a las entidades 

federativas, contra toda invasién o violencia exterior; y 

b) a misma proteccién les otorgara la federacidn en los casos de sublevacién 

o conflicto interior, si esta ayuda le es solicitada por ta legislatura local o por 

el Ejecutivo cuando el Congreso del Estado no se encuentre reunido” * 

Al respecto, Enrique Sanchez Bringas, cita : “La Garantia Federal.- Con esta 

denominacién nos referimos a la regulacién de los imperativos que la Federacién 

tiene a su cargo para proteger a los Estados.......... “garantia federal”, o sea, la 

84 En: Diccionario Juridico Mexicano, Op. Cit. pg. 1510. 
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posibilidad de que la Federacion intervenga en 1a vida interna de los Estados, 

siempre que se presenten alguno de los siguientes factores de crisis : .... Cuando 

un Estado sea victima de cualquier clase de invasion; ..Cuando un Estado pida el 

auxilio de la Federacién con motivo de alguna rebelién o alteracién del orden 

publico que sufra la entidad”.®5 En esta hipdtesis, la Federacién no puede 

intervenir al menos que el Estado afectado lo solicite a través de su Congreso, y 

si éste no se encuentra sesionando podra hacerlo el Gobernador de la entidad. 

(articulos 29 y 42 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas). 

Aqui vemos que es razonable que la norma fundamental registre 1a posibilidad 

que permita al Estado resolver por si mismo el problema que le afecte, de tal 

manera que sdlo cuando la solucién estatal no sea suficiente, la Federacién, 

previa solicitud de la Entidad Federativa, podra intervenir. 

Previamente al analisis de las hipdtesis de referencia, resulta menester considerar 

las siguientes notas alusivas al Federalismo Mexicano, destacando en primer 

lugar, aunque de manera somera, las diferencias entre formas de Estado y formas 

de Gobierno: 

Las formas de Estado representan la estructura del mismo, el modo de ser de un 

Estado; la forma de gobierno en cambio esta constituida por los érganos 

encargados de llevar a hechos reales y objetivos las funciones del Estado, es 

decir, las formas de gobierno integran parte del Estado, pero no son el Estado, ya 

que éste ademas de estar compuesto por el gobierno, que es la organizacién del 

poder, esta formado por territorio, poblacién y es, asimismo el que ostenta la 

85 Sanchez Bringas, Enrique. Derecho Constitucional . Ed, Pornia, S.A. México, 1995. pp. 314-315, 
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Soberania Nacional. 

Al respecto, Gonzalez Uribe nos dice: “El Estado es la unidad total -pueblo y 

gobierno a la vez-; el gobierno es una parte del Estado, la parte encargada de 

llevar al pueblo a la consecucién del bien publico temporal. En otras palabras, el 

Estado, en su unidad y totalidad es el titular de la soberania; en tanto que el 

gobierno es el conjunto de érganos a los que esta confiado el ejercicio de esa 

soberania” .% 

La palabra Federacién proviene del vocablo latin foederatio, de foederare, que 

significa unir por medio de una alianza, vocablo derivado a su vez de foedus- 

eris: tratado, pacto. 

La Federacién es una forma de Estado que se caracteriza por ser la unién de una 

serie de Estados que se juntan para crear uno nuevo, superpuesto a los demas, 

conservando para ellos mismos determinadas facultades. Asimismo, ceden la otra 

parte al Estado Federal, entre las que se encuentra la Soberania; aunque algunos 

autores aseguran que las entidades miembros wnicamente transmiten parte de 

ella, es imposible hablar de Soberania dividida, por lo tanto, dichas entidades 

miembros de la Federacion no son soberanas sino Wnicamente autonomas. 

Federalismo es “un sistema politico en el que el poder se distribuye entre un 

estado central y sus diferentes partes federadas. Su organizacién se basa en la 

autonomia, la descentralizacion y el respeto a la libre elecci6n.®” 

86 Gonzalez Uribe, Héctor. Teoria Politica. 8* edicién. Ed. Pormia, S.A. México, 1992, pag. 394. 
87 En: Nuestra Constitucién. Nimero 2. Op. Cit. pag. 11. 
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Para Ignacio Burgoa, el Estado Federal “es la entidad que se crea a través de la 

composicién de entidades o estados que antes estaban separados, sin ninguna 

vinculacién de dependencia entre ellos”.® 

Jorge Carpizo sefiala que las caracteristicas de un Estado Federal son las que 

permiten calificar si un Estado es o no Federal; veamos:® 

1. Una Constitucién que crea dos ordenes : delegados y subordinados, pero que 

entre si estén coordinados: el de la Federacién y ef de las Entidades 

Federativas. 

2. Las Entidades Federativas gozan de autonomia y se otorgan su propia ley 

fundamental para su régimen interno. 

3. Los funcionarios de las Entidades Federativas no dependen de las autoridades 

de caracter federal. 

4. Las Entidades Federativas deben poseer los recursos econémicos necesarios 

para satisfacer sus necesidades. 

5. Las Entidades Federativas intervienen en el proceso de reforma a la. 

Constitucién Federal. 

Por otra parte, podemos asegurar que e! Federalismo en México es un fendmeno 

historico. Surge de las diputaciones provinciales que a partir de 1812 fueron 

dotadas de autonomia, y a partir de ese hecho, pugnaron por el Pacto Federal, por 

lo que el Constituyente de 1824 hace suyo ese reclamo y establece en la 

Constitucién General de ese afio el sistema federal. 

88 Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. 6* edicién, Editorial Pormia, S.A. 
México. 1989. pag. 395. 

89 Carpizo, Jorge. La Constitucién Mexicana de 1917, UNAM. México, 1980. pag, 239. 
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De 1824 a 1857 hubo luchas enconadas en torno al Federalismo en México, pero 

la Constitucién de 1857 establecié, en forma definitiva, el Sistema Federal 

Mexicano; y la Constitucién de 1917, confirmé dicho sistema. 

En este orden de ideas, el Estado Federal Mexicano se crea por su propia 

Constitucién. Los Estados miembros se caracterizan por contar con su propia Ley 

Fundamental y gozan de autonomia respecto a su régimen interior. Cuentan con 

sus propias autoridades electas directamente por sus ciudadanos. 

Sobre el particular, el articulo 40 constitucional establece: “Es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse en una Republica representativa, democratica, 

federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior; pero unidos en una Federacién establecida segiim los principios 

de esta ley fundamental”. 

Con relacién al precepto constitucional en cita, los doctores Emilio O. Rabasa y 

Gloria Caballero nos proporcionan importantes datos y apuntes histéricos, a. 

saber: 9° 

El régimen republicano fue adoptado en el decreto constitucional de 1814, el 

Acta Constitutiva de la Federacion y la Constitucion de 1824. 

Desde entonces se ha mantenido esa forma de gobierno, profundamente arraigada 

en la tradicion y creencias politicas del pueblo mexicano. Solo en dos ocasiones 

se impuso transitoriamente otro tipo de organizacién gubernativa. La primera vez 

por Iturbide, quien aprovechando el desorden reinante en los meses iniciales de 

nuestra vida independiente, se declaré emperador (19 de mayo de 1822 al 19 de 

En: Mexicano, ésta es tu Constitucién. LV Legislatura. Camara de Diputados. Grupo Editorial 
Miguel Angel Pormia. México, 1993. pag. 145. 
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marzo de 1823). La segunda, fue con Maximiliano de Habsburgo, quien quiso 

gobernar desde un improvisado trono imperial (1864-1867), apoyado en las 

armas francesas con que Napoleén II] habia invadido previamente al pais y en 

una minoria de mexicanos de tendencias reaccionarias; episodio que de 1862 a 

1867 tifio de sangre a la patria, y concluyé con el ajusticiamiento del archiduque 

austriaco en el Cerro de las Campanas. 

Recordemos que Republica, en términos generales, es la forma de gobierno en la 

cual los ciudadanos eligen periédicamente al jefe de Estado, quien de manera 

temporal desempeiia ese cargo. 

Ademas dei Gobierno Republicano, es el régimen Federal otra de las categorias 

politicas que ha prevalecié en México desde 1824. Corresponde a los federalistas 

el haber roto con un pasado histérico que atribuia toda la autoridad gubernativa a 

la persona del monarca, para entregarla a cada entidad que, en unién del 

Gobierno Federal, asumirian la direccién politica del nuevo Estado. 

Don Miguel Ramos Arizpe es considerado como el padre del Federalismo 

Mexicano y se recuerdan sus gallardos discursos en aquel Congreso de 1823- 

1824 en defensa del sistema federal. Retomando fa historia del 

constitucionalismo mexicano, recordemos que el Plan de Casamata derribé la 

abdicacion de Iturbide y el aniquilamiento del primer ensayo monarquista al 

declararse insubsistente esa forma de gobiemo, el 8 de abril de 1823. Se restituyd 

el Congreso con naturaleza de convocante y, al poco tiempo, se manifestaron 

claramente las tendencias federalistas al erigirse algunas provincias como 

Estados libres y soberanos. Con el Acta constitutiva de la Federacién Mexicana 

del 31 de enero de 1824, se sentaron las bases constitucionales del Estado 

Federal y la forma republicana de gobierno que ha prevalecido en nuestro pais. 
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El primer parrafo del articulo 115 de la Constituci6n de 1917 estatuye: “Los 

Estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su divisi6n territorial y de su 

organizacién politica y administrativa el Municipio Libre...” 

Rabasa y Caballero nos explican como los diputados constituyentes de Querétaro 

acertaron al concebir al Municipio Libre, como primera escuela de la 

democracia. Tuvieron conciencia, como sostuvo ante la asamblea el licenciado 

Fernando Lizardi, de que: “El Municipio es la expresién politica de la libertad 

individual y la base de nuestras instituciones sociales”. 

En efecto, el régimen municipal constituye la base de nuestra democracia como 

forma de gobierno y la primera manifestacién de las voluntades ciudadanas para 

la designacion de Jas autoridades con las que tienen contacto inmediato.®' La 

Carta Magna de 1917 ha alentado el desarrollo de la descentralizacién al otorgar 

funciones de gobierno a los municipios. 

Finalmente, el primer parrafo del articulo 116 sefiala: “El poder publico de los 

Estados se dividira por su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 

podran reunirse dos 0 mas de estos poderes en una sola persona o corporacion, ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo”. 

Los poderes de los Estados tienen que estar organizados, a su nivel y 

competencia, igual que los de la Federacién, es decir, deben contar con un poder 

Ejecutivo, Legislative y Judicial autonomos y con sus respectivas jurisdicciones 

claramente sefialadas. 

” Thidem. pag. 298. 
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El Ejecutivo local, es decir, los gobernadores de los Estados no podran 

permanecer en su encargo mas de seis afios y, cuando su origen sea la eleccién 

popular, no podran ser reelectos. El poder legislativo es unicamaral integrado por 

la camara de diputados. El poder judicial esté a cargo del Tribunal Superior de 

Justicia de cada entidad federativa. 

Atentos a las consideraciones antes expuestas, retomemos el contenido del 

atticulo 119, basandonos en los siempre puntuales comentarios del doctor Jorge 

Carpizo:%2 

Respecto a la primera hipdtesis; es decir, a la obligacién de los poderes de la 

union de proteger a las entidades federativas contra toda invasion o violencia 

exterior, Carpizo resalta la autorizada opinién de Tena Ramirez, en el sentido de 

que el enunciado de referencia resulta superfluo en una Constitucién Federal, en 

virtud de que las entidades federativas carecen de personalidad internacional, y 

por tanto ninguna de ellas puede ser objeto de un ataque aislado por alguna 

nacion extranjera. El ataque a cualquier porcién del tervitorio nacional, es un 

ataque al Estado Mexicano como tal, en su unidad, y no a una sola parte de él. 

La intervencién de los Poderes Federales es de oficio, tan pronto como tengan 

noticia de la invasion o ataque exterior, deben tomar las medidas conducentes, 

sin ser necesaria la solicitud de auxilio 0 apoyo por la entidad federativa, pues la 

agresion es contra todo el pais y no en contra de una porcién determinada del 

territorio. 

9% En ; Diccionario Juridico Mexicano. Op. Cit. pp. 1518 y 1512. 
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En relacién a la segunda hipstesis, que cita : la obligacion de la Federacién de 

proteger a las Entidades Federativas en caso de sublevacién o conflicto interior, 

si esta ayuda le es solicitada por la legislatura local o por el Gobernador, cuando 

el Congreso del Estado no se encuentre reunido, tenemos lo siguiente: 

La primera diferencia con la otra hipotesis salta a la vista; tratandose de conflicto 

doméstico, la Federacién no debe intervenir de oficio, sino debe ser excitada por 

la legislatura local o en su caso por el Gobernador. 

Ahora bien, el articulo 119 se refiere a los “Poderes de la Union”, pero no precisa 

si todos tienen esta facultad de proteccién, 0 solo uno o dos de ellos. E! maestro 

Carpizo considera, y como siempre, considera bien, que la Entidad Federativa 

mexicana se debe dirigir al Presidente de la Republica, solicitandole la 

intervencion de la fuerza federal. 

Esta idea responde al hecho de que el titular del Poder Ejecutivo Federal es el 

jefe del Ejército y de la Armada, y es quien puede disponer de los mismos;. 

ademas, la Constituci6n confirma esta facultad al Presidente, es decir, él debe 

disponer de esas fuerzas con miras a la seguridad interior y defensa exterior del 

Estado Federal. (articulo 89 , fraccién VI de la Constitucién General de la 

Republica). 

Algunos ejemplos de la aplicacion de la segunda hipotesis que nos ocupa son: 

En el Estado de Chihuahua, en los ultimos meses del afio de 1965, las 

autoridades locales solicitaron 1a ayuda federal, después de que un grupo 

guerrillero atacé un cuartel en el poblado de Madera; y en el Estado de 

Michoacan, en octubre de 1966, como consecuencia de disturbios en la ciudad de 
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Morelia, agravados por la muerte de un estudiante, también se solicité el auxilio 

federal. 

En las consideraciones finales del presente capitulo, analizaremos la repercusion 

del articulo 119 constitucional con relacién al conflicto chiapaneco, atendiendo a 

la interrogante que desde el primer dia de 1994 inquieto a los juristas del pais: 

{Se hizo valer la Garantia Federal consagrada en la Ley Fundamental en 

Chiapas?. 

3.3. PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION: 

ARTICULO 136 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

EI articulo 136, que es el ultimo de nuestra Carta Magna, y el unico contenido en 

el Titulo Noveno, denominado “De la inviolabilidad de 1a Constitucién”, se 

encuentra entre los pocos articulos que no ha recibido ninguna reforma desde la 

publicacién de la Constitucién Politica de 1917, cuando fue aprobado en la 62* 

sesién ordinaria del Congreso Constituyente, celebrada el 25 de enero de 1917, 

sin discusién y por unanimidad de 154 votos. A mayor abundamiento, este 

articulo corresponde literalmente al articulo 128 del texto constitucional de 1857, 

de donde fue retomado. 

Respecto a otros antecedentes del precepto constitucional que nos ocupa, 

podemos concluir que aparecen versiones similares en el articulo 12, fraccién 

séptima, de la segunda de las leyes constitucionales de la Repiblica Mexicana de 

1836; en el articulo 169 y !72 del primer proyecto de Constitucién Politica en 
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1812; y el articulo 149 del segundo proyecto, de la misma. 

El texto original ain vigente del articulo 136 constitucional, a la letra cita: 

Articulo 136.- “Esta Constitucién no perdera su fuerza y vigor, aun cuando por 

alguna rebelién se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier 

trastorno publico se establezca un gobierno contrario a los principios que ella 

sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecera su 

observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren 

expedido, seran juzgados asi los que hubieran figurado en el gobierno emanado 

de la rebelién, como los que hubieren cooperado a ésta”. 

Sobre este texte constitucional, Burgoa afirma lo siguiente: 

veene Inviolabilidad, por ende significa la imposibilidad juridica de que la 

Constitucion sea desconocida, cambiada o sustituida por fuerzas que no emanen 

del Poder constituyente o por grupos o personas que no expresan la voluntad 

mayoritaria del pueblo”%3 

El ultimo articulo de nuestra Norma Suprema, afirma el imperio de la ley y el 

establecimiento del Estado de Derecho. Por inviolabilidad de la Constitucién 

“entendemos su permanencia en el tiempo. Las constituciones aspiran a durar y 

adaptarse a los cambios de la realidad, modificandose a través de las reformas, la 

interpretacién y la costumbre. Puede, en este sentido afirmarse que las 

Constituciones poseen una vocacién de eternidad juridica. En el principio de 

inviolabilidad de la Constitucién se encuentra una de las finalidades que persigue 

todo orden juridico: la seguridad” .4 

° Citado por Sanchez Bringas, Enrique. Derecho Constitucional, Op. Cit. pag. 193. 
°4 En: Diccionario Juridico Mexicano. Op. Cit. pag. 1819. 
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EI Estado de Derecho para Serra Rojas “se caracteriza por el imperio de la ley, el 

principio de la divisién de poderes, el mantenimiento del régimen de la legalidad 

de la administracién y el reconocimiento nacional e internacional de los derechos 

fundamentalmente def hombre. El Estado moderno, a diferencia de otras épocas, 

se caracteriza por ser el creador del Derecho. Toda norma juridica emana del 

poder publico y tiene por misién realizar actos juridicos creadores de situaciones 

juridicas generales, obligatorias, abstractas e impersonales”.? 

En este orden de ideas,.la Constitucién es el texto que pretende dar bases para la 

organizacién y desarrollo del orden juridico y politico de! pais, con origen en la 

propia historia e identidad de la nacién; es asimismo la cuspide jerarquica del 

sistema juridico, dandole coherencia y contenido. Por lo expuesto, la 

Constitucién debe ser protegida frente a la posibilidad de su violacién. 

Con este fin en el propio texto constitucional se construye todo un sistema 

destinado a su defensa, del que forman parte instituciones como el juicio de 

amparo, los estados de emergencia y la suspension de garantias, entre otras. Asi, 

el articulo 136 representa la Ultima defensa de la Constitucién, frente a la mas 

dramatica situaci6n de su falta de vigencia absoluta y a la instauracién de un 

gobierno contrario a los principios que la misma contiene. 

El articulo en cita contiene tres supuestos diversos: el primero es una declaracién 

dogmatica relacionada con la trascendencia del texto constitucional, sefialando 

que la Constitucién “no perdera su fuerza y vigor, aun cuando por alguna 

rebelion se interrumpa su observancia”. 

95 En: Nuestra Constitucién . Op. Cit. pag. 86. 
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Esta declaracién que parece a primera vista absurda, no lo es, ya que hace 

referencia a la fuerza que representa la Constitucién como base del orden juridico 

y politico y cuyo contenido no puede ser sustituido por la arbitrariedad y el caos, 

y frente a la interrupcién de su vigencia, conserva el valor juridico de sus 

contenidos que habran de ser restaurados por su propio valor. 

Por ejemplo, conocemos que en nuestra historia, de este principio hecho mano el 

Presidente Juarez frente al desconocimiento de la Constitucién en el Plan de 

Tacubaya, la Guerra de Reforma y la Intervencién Francesa. 

El segundo supuesto se refiere a que en caso de que fruto de cualquier trastorno 

publico se establezca un gobierno contrario a los principios de 1a Constitucién, 

“tan juego como el pueblo recobre su libertad se restableceré su observancia”. Es 

decir, corresponde al pueblo en ejercicio de su soberania restablecer la 

observancia de la Constitucion; lo que significa que el texto esta incluyendo 

como supuesto no sdlo que el gobierno instalado sea contrario al texto 

constitucional, sino a la voluntad soberana del pueblo, ya que en caso contrario 

de que el pueblo estuviere acorde con el nuevo gobierno, en ejercicio de su 

soberania procederia no a restablecer la Constitucién, sino a dotarse de un nuevo 

orden juridico-politico. 

EI ultimo supuesto contiene lo que podriamos Ilamar una clausula penal, ya que 

dispone que una vez restablecida la vigencia de texto constitucional, los 

miembros del gobierno ilegitimo y sus colaboradores seran juzgados de acuerdo 

con el propio texto constitucional y las leyes preexistentes. 

Asi que en este caso corresponderia realizarse un juicio penal, en el que, 

atendiendo al mandato constitucional, se deberan respetar las garantias del 
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procesado y se respetara el procedimiento a seguir por cualesquiera de los delitos 

que establece el Cédigo Penal para el Distrito Federal en materia comin y para 

toda la Repablica en materia federal, en el titulo primero del libro segundo, 

denominado “Delitos contra Ja Seguridad de la Nacién”, como son: traicién a la 

patria, espionaje, sedicién, motin, rebelién, terrorismo, sabotaje y conspiracién. 

Tratandose de militares, se les aplicara el Cédigo Penal Militar. 

Ahora bien, desde el Constituyente de 1856-1857 se presenté un tema de 

discusién que hasta la fecha sigue vigente, con relacién a la posible contradiccién 

entre los articulos 39 y 136 constitucionales. El primer articulo citado, reconoce 

al pueblo como titular de la soberania y por tanto fuente original de todo poder a 

través de “el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

De aqui surge la polémica respecto a la existencia y validez del llamado 

“Derecho a la Revolucién”. 

Y en cuanto a éste, cabe retomar que en el Constituyente de 1917, Carranza, 

elevo la revolucién a la doble categoria de un derecho del pueblo, inalienable e 

imprescriptible y de una fuente de derecho objetivo, a cuyo efecto sostuvo que la 

existencia de una constitucién estricta y rigida no es, ni puede ser, un escollo 

insalvable para el ejercicio directo de la soberania por el pueblo; por lo que en la 

convocatoria del 14 de septiembre de 1916, expres: 

“No basta que en la Constitucién de 1847 se establezcan los limites que 
deben seguirse para su reforma, pues ellos no importan, ni pueden 
importar, ni por su texto, ni por su espiritu, una limitacion al ejercicio de 
la soberania por el pueblo mismo, siendo que dicha soberania reside en 
éste de una manera esencial y originaria, y por lo mismo ilimitada, segin 
lo reconoce el articulo 39 de 1a misma Constitucién de 1857”.% 

%6 De la Cueva. Mario. Teoria de fa Constitucian. Editorial Pornia, S.A. Prologo de Jorge Carpizo. 
México, 1982. pag. 255, 
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Asi, con éstas palabras, se avalé la insercién exacta e inestricta del texto del 

articulo 39 de la Constitucién de 1857 a la de 1917; donde, -al parecer, Carrranza, 

exalté a los constituyentes de 1917 a conservar el espiritu revolucionario que dio 

origen a dicha Constitucién. Sin embargo, a mas de un siglo de su denominaci6n, 

hoy por hoy, el texto vigente del articulo en cita, despierta enorme inquietud 

juridica. 

Razoén por la que para un mejor entendimiento de término: “Derecho a la 

Revolucién”, analizaremos brevemente el precepto constitucional que 

actualmente lo encierra, cuyo texto a la letra cita : 

Articulo 39.- “La soberania nacional reside esencial y originariamente en el 

pueblo. Todo poder publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 

éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o 

modificar la forma de su gobiemo.” 

Seguin Enrique Sanchez Bringas, de éste texto constitucional se desprenden tres 

preceptos a saber: 

a) El texto en la primera parte del ordenamiento establece: “.....a soberania 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.” Aqui debe entenderse 

que fa locucién “seberania” se refiere a la “autodeterminacién normativa”; el 

adjetivo “nacional” debe entenderse como estatal, porque la palabra primaria 

“nacién” es un concepto sociolégico que al ser trasladado al ambito juridico 

equivale a “Estado”. De esta manera, las locuciones soberania nacional significan 

la autodeterminacién normativa del todo estatal, de la unidad politica integral. 

Ideoldgicamente el pueblo es el titular de la autodeterminacién normativa del 

Estado mexicano, entendiendo por pueblo, la poblacién politica del pais, o sea, 
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los ciudadanos; y es precisamente la Constitucion la que determina de manera 

relevante la eleccién de los gobernantes como la tnica forma que el pueblo 

ciudadano tiene para desarrollar su poder de autodeterminacién. 

b) La segunda parte del precepto expresa: “Todo poder piublico dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste.” En esta declaracion se contienen 

tres conceptos : 1) El Poder Publico : que no es otra cosa que las normas que 

integran el orden juridico nacional, la constituyente y las constituidas. 2) Su 

Origen.- ..”todo poder dimana del pueblo”, significa que los ciudadanos pueden 

participar directamente como gobernantes o indirectamente como electores, en la 

creacion de las normas juridicas. 3) Destino.- el destinatario del poder publico es 

la poblacion del Estado, no solamente los ciudadanos. 

c) La tercera parte del precepto, la que nos implica mayor interés, establece lo 

siguiente : “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 

modificar la forma de su gobierno”. En esta expresién encontramos la mayor 

dosis ideolégica del mandato y, por ello, es frecuente que se reconozca en este 

ordenamiento un pueblo con “derecho a la revolucién”. 

Aqui Sanchez Bringas, se cuestiona si juridicamente el precepto en cita, legitima 

el “derecho a la revolucién”, y explica la diferencia entre revolucién, sedicién, 

motin y guerra civil, concluyendo que : “En sentido juridico la revolucién es el 

cambio sibito del contenido ideolégico de la norma constituyente. Este 

fendmeno da lugar a la transformacién de las normas constituidas y, 

consecuentemente, al cambio de la ideologia en que socialmente se legitimaba el 

orden normativo sustituido. Esta afirmacién permite concluir que la revolucién 

no puede ser establecida como un “derecho del pueblo”.......lo unico que puede 
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ser materia normativa es el “derecho a revelarse” ......,una norma que tuviese tal   

contenido, seria tan inoportuna como otra que prohibiera las rebeliones porque la 

rebelién es un hecho que se produce inevitablemente si se dan las condiciones 

socio-politicas que la generan, independientemente de las prescripciones 

normativas.” “ Por su parte el articulo 39...... no consagra el derecho a la rebelién 

porque no permite la abolicién de la forma de gobierno. Y si bien es cierto que 

establece que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 

modificar las formas de su gobierno, esa alteracién o modificacién debe 

tealizarse a través de las instituciones constitucionales......” Y continua citando 

acertadamente, un aspecto importante en relacién a como se “debe” trasformar 

nuestra constitucién : “......st la voluntad del pueblo mexicano se dirige a 

transformar sus estructuras politicas, juridicas, econdmicas y sociales debe 

hacerlo a través de los drganos creados por la misma Constitucién. 

Especificamente, mediante el érgano revisor al que se refiere el articulo 135* y 

conforme al procedimiento que el mismo precepto establece.”9” 

Sobre el particular, y desde otra perspectiva, Serafin Ortiz expresa: “Cuando en’ 

la vida de un pueblo concurren circunstancias especiales y se presenta la 

necesidad imperiosa de derrumbar un régimen, un gobierno, una Constitucién, el 

pueblo tiene el sagrado derecho de hacerlo, porque es soberano y porque puede 

buscar el cumplimiento de sus nuevos anhelos, buscando nuevos derroteros y 

nuevos cauces por donde encaminar su vida hacia horizontes también nuevos, 

_capaces de satisfacer sus ideales, Pero esta busqueda y satisfaccién del pueblo la 

97 * Articule 135 constitucional.-” La presente Constitucién puede ser adicionada o reformada. Para 
que las adiciones 0 reformas tleguen a ser parte de ta misma, se requiere que el Congreso de la Union, por 
el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas 0 adiciones, y que 
éstas sean aprobadas por la mayoria de las Legislaturas de los Estados. El Congreso de la Union. 0 la 
Comision Permanente en su caso, harin el cémputo de los votos de las Legislaturas y la declaracién de 
haber sido aprobadas las adiciones o reformas. “ 
Sanchez Bringas, Enrique. Op. Cit. pp. 279-280. 
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hace fuera del derecho, extralegalmente; primero porque el pueblo no puede 

formar directamente una nueva Constitucién, si mo es a través de sus 

representantes; y segundo, porque obrando revolucionariamente sus actos van en 

contra del régimen legalmente establecido y ello naturalmente va en contra del 

principio de legalidad”.** 

Asi, observamos que para Serafin Ortiz, la existencia del denominado “Derecho a 

la Revolucion” se justifica en la “soberania” del pueblo, y lo entiende como un 

“derecho sagrado del pueblo”, si se presenta la “necesidad imperiosa” de 

derrumbar un régimen establecido, éste puede ejercerlo, aunque sea en contra del 

principio de legalidad. 

Para Jorge Carpizo, el llamado Derecho a la Revolucion no puede ser sino una 

declaracion de un principio de indole politica y no juridica, ya que resultaria del 

todo absurdo que un orden juridico estuviese reconociendo su propio fin. 

Carpizo nos ilustra diciendo que Revolucion es el cambio fundamental de las 

estructuras econdémicas. Revolucidn es la transformacion total de un sistema de 

vida por otro completamente distinto. Movimiento (revueltas, golpes de Estado, 

motines, cuartelazos, etc.) es el cambio parcial de las estructuras econémicas y 

total o parcial en las estructuras sociales, politicas o juridicas. 

Por ejemplo, la Revolucién Mexicana de 1910, es mal llamada Revolucion, pues 

no implicé un cambio fundamental, de esencia, en las estructuras econdémicas. 

Fue un movimiento que tuvo una finalidad politica doble: derrocar el dictador 

°8 En: Constitucién Politica Mexicana Comentada. Op. Cit. pag. 604. 

% Ver: Carpizo, Jorge. Estudios Constitucionales, UNAM. México, 1980. pp. 53-64, Constitucién 

Politica Mexicana Comentada, Op. Cit. pp. 602-606, y Diccionario Juridico Mexicano. Op. Cit. pp. 
1818-1819. 
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Porfirio Diaz y Ilevar a la Constituci6n el principio de la no reeleccién. La idea 

de las reformas sociales nacié del pueblo y no de quienes conducian el 

movimiento. 

El propio Carpizo se pregunta si los conceptos Nacién-y pueblo son equivalentes, 

a lo que responde: el primero es de indole conservador y representa la historia, el 

pasado de un pais, con derecho de permanencia y de impedir cualquier 

movimiento o rebeli6n que rompiera con esa historia; y el segundo (pueblo) es en 

cambio una idea revolucionaria, es el pensamiento de Rousseau, es la nocién de 

la Revolucién Francesa y en la libertad que lucha por lograr que el hombre 

alcance un destino humano. 

E! postulado constitucional de que la soberania nacional reside en el pueblo 

significa que la historia de México, su pasado, su tradicién, su cultura, se 

encuentran en el modo de ser actual de este pais, que no solo no los olvidamos 

sino que estén con nosotros, pero que tampoco estamos encadenados a ellos, y 

sirven para forjar la concepcién de la vida a la actual generacién; y por cuanto al 

pueblo, este es el soberano, el que nombra a sus representantes, los cuales estan 

bajo su instruccién y mando. 

Ej dilema que plantea el articulo 39 constitucional, es saber si de este modo se le 

da al pueblo el Derecho a la Revolucién, o sea, el cambio de la forma de 

gobierno por medios violentos; ( tal y como el propio EZLN, en base a dicho 

articulo quiso legitimar su lucha, al sefialar: “Nuestra lucha se apega a derecho 

y es abanderada por la justicia y la igualdad”’), o bien si por la extensidn de las 

sociedades modernas, es preciso recurrir al sistema representativo, mediante el 

voto popular y relacionar este sistema del ejercicio de la soberania con el articulo 
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135, mismo que estable el procedimiento de reformas a nuestra Constitucion. 

Por Jo anteriormente expuesto, el doctor Carpizo concluye que un sistema 

juridico nunca puede otorgar el Derecho a la Revolucién, porque seria su suicidio 

y tanto como permitir su muerte, asi como la negacién de todas las finalidades 

que necesariamente persigue todo orden juridico, por lo cual puede afirmarse que 

desde el punto de vista juridico el Derecho a la Revolucion no existe. 

Finalmente, surge esta interrogante: ,Si el Derecho no puede dar la facultad a la 

Revolucion, dénde se encuentra el fundamento de esta, ya que ella es un dato 

histérico? El jurista que nos ocupa la responde afirmando que cuando un orden 

juridico deja de satisfacer las necesidades, aspiraciones e ideales de una 

comunidad, cuando él se convierte en opresién, entonces nace el Derecho a la 

Revolucién, pero no como una facultad juridica, sino como un Derecho de la 

vida, de la realidad. Es la realidad la que rompe la norma y construye una nueva 

norma acorde con su ser y con su ideal. Asi, el Derecho a la Revolucion es una 

facultad de indole socioldgico y ética, pero nunca juridica. 

Por su parte, Burgoa Orihuela sefiala: “La historia nos ensefia que no sdlo en 

México, sino en todas partes del mundo (salvo algunas excepciones) una 

Constitucién nace en forma violenta, ilegitima y que se hace Ley Suprema 

precisamente por el respaldo de las fuerzas triunfantes que le dieron vida. Todas 

las Constituciones han provenido de Revoluciones, de golpes de Estado, 0 como 

resultado de guerras extranjeras; ninguna ha surgido en un periodo de paz”.' 

100 Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Op. Cit. pig. 332. 

  

El Encuadramiento Juridico del Trastorno Interior en Chiapas 204



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

Para finalizar el presente apartado, nos permitiremos citar las palabras de 

Alfonso Noriega: “Hay una frase que siempre me ha entusiasmado, que dice que 

la culminacién de mi ideal democratico y libertario es, no cuando los ciudadanos, 

los destinatarios del poder tengamos miedo de las autoridades, sino cuando las 

autoridades tengan miedo de los ciudadanos, miedo al pueblo. Esta es la perfecta 

situacién de un régimen democratico, cuando son las autoridades las que tienen 

miedo al pueblo. La historia del constitucionalismo no es, pienso yo, sino la 

busqueda por el hombre de las limitaciones del poder absoluto ejercido por los 

gobernantes, asi como el esfuerzo de establecer una justificacién espiritual, moral 

© ética de la autoridad, en lugar del sometimiento ciego de la fuerza de la 

autoridad existente”,!01 

De tal suerte que, por lo antes expuesto podemos concluir, con las sabias ideas 

del doctor Jorge Carpizo, quien al dictar el Prélogo del libro de Mario de la 

Cueva, Teoria de la Constitucion, cita : “ En su teoria de la naturaleza del poder 

(refiriéndose a Mario de la Cueva), de la funcién y del acto reformatorio de la 

Constitucién se encuentra su pensamiento democratico: el poder constituyente es 

el pueblo, es un poder politico suprajuridico; es decir, un poder que se encuentra 

sobre el derecho positivo ya que su finalidad consiste exactamente en crearlo.” 

Palabras de las que podemos retomar que, el poder del pueblo de ejercer su 

soberania para alterar o modificar la forma de su gobierno, entéendido como 

derecho a la revolucién, no es un poder estrictamente juridico, sino metajuridico, 

0 suprajuridico, es decir, que va mas alla del derecho preestablecido. 

101 Noriega, Alfonso, Cofeccién Actualizacién del Derecho. Dindmica de! Derecho Mexicano, México, 
1976. pag. 285. 
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3.4, CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

La Norma Suprema del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en vigor a partir del 

primero de enero de 1982, consta de 84 articulos divididos en doce titulos, a 

saber: 1) Del Estado y su Territorio; 2) De los Habitantes del Estado; 3) De los 

Poderes Publicos; 4) Del Poder Legislativo; 5) Del Poder Ejecutivo; 6) Del Poder 

Judicial; 7) De los Municipios; 8) Del Patrimonio y de la Hacienda Publica; 9) 

De las Responsabilidades de los Servidores Publicos; 10) Prevenciones 

Generales; 11) De las Reformas a la Constitucién; y 12) De la Inviolabilidad de 

la Constitucion. 

Los articulos de la Constitucién dei Estado Libre y Soberano de Chiapas que 

guardan relacién con los propésitos del presente capitulo son los siguientes : 

a) Articulo 29.- “Son atribuciones del Congreso: 

VI. Conceder al Ejecutivo por un tiempo limitado y con la aprobacion de las dos 

terceras partes de los diputados presentes, las facultades extraordinarias que 

necesite en caso de invasién, alteracion o peligro publico, o requerirlo asi la 

Administracién General del Estado. El Ejecutivo debera dar cuenta del uso que 

haga de las facultades conferidas, en el siguiente periodo ordinario de sesiones; 

XXXI. Pedir la proteccién de los Poderes de la Unién en caso de trastommo o 

sublevacion interior, sino lo hubiere hecho antes el Ejecutivo del Estado”. 

b) Articulo 42.- “Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

IH. Solicitar la proteccion de los Poderes de la Union en caso de sublevacién o 

trastorno interior; 

VIII. Velar por la conservacién del orden, la tranquilidad y la seguridad del 
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Estado; 

IX. Ejercer el mando de la fuerza publica del Estado y la de los municipios donde 

residiere habitual o transitoriamente; 

X. Iniciar leyes de amnistia o libertad con sentencia suspendida”. 

Cabe sefialar la reflexion de Juan Antonio Martinez de la Sema, quien al hacer 

referencia al principio de la supremacia constitucional sefiala que: “La 

Constitucién Federal es superior a todas las constituciones de las Entidades 

Federativas, en virtud de pacto federal conforme al cual se envuelven éstas en 

una cobertura Gnica proyectandose la unidad politica: Los Estados Unidos 

Mexicanos.”!02 

Es cierto que segin el pacto federal existe la supremacia de la nuestra 

Constitucién Federal; recordando que segun el articulo 41 constitucional, a 

manera de premisa expresa en el inicio que la soberania popular se ejerce por 

medio de los Poderes de la Union, y por los de los Estados en lo que toca a sus 

regimenes interiores; e " inmediatamente después aparece ya un tono de 

supremacia constitucional al advertirse en direccién a los poderes estatales “En 

los términos respectivamente establecidos de los Estados los que en ningun caso 

podran contravenir las estipulaciones del Pacto Federal“. 

Los Estados integrantes del Estado Federal son personas juridicas reconocidas y 

reguladas por la Constitucién; cada uno determina ademas, un orden normativo 

parcial, que a través de sus constituciones, como sucede en la General de la 

Reptblica, posee los ambitos de aplicacion personal, espacial y temporal. 

2 Martinez de la Sema. Juan Antonio. Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porria, S.A. 
México, 1983. pag. 42. 
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Lo anterior viene a colisién, en virtud de que los preceptos de la Constitucién del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, citados con anterioridad, irremediablemente 

coinciden en su totalidad con los preceptos constitucionales referidos en el 

presente capitulo en relacién a la Garantia Federal (articulo 119 constitucional) y 

a la Suspensién de Garantias (articulo 29 constitucional), por respeto al Pacto 

Federal. 

De tal suerte que, respecto a la problematica chiapaneca, y en virtud de el ambito 

espacial de aplicacién de su Constitucién, es imprescindible la identificacién de 

los articulos 29 y 42 de Constitucién del Estado de Chiapas, siempre en relacién 

(y no en contraposicién) a los preceptos que en la materia que nos ocupa, cita 

nuestra Constitucién General de la Republica ( 29, 119, 39 y 136); esto a fin de 

lograr el encuadrar juridicamente el trastomo interior del Estado de Chiapas. 

Asi, previamente a la manifestacién de nuestras consideraciones finales respecto 

al encuadramiento juridico del trastorno interior del Estado chiapaneco, nos 

permitimos citar el excelso pensamiento dei doctor Jorge Carpizo que dibuja 

perfectamente la situacién juridica y politica que ha caracterizado a lo largo de 

los afios al Estado mexicano, haciendo referencia al presidencialismo, seitalando: 

“.., El problema del sistema presidencial en América Latina implica el problema 

de todo su sistema politico y en el fondo se encuentra la vieja preocupacion de 

cémo armonizar la libertad y el orden, la libertad y la autoridad, como limitar un — 

poder que ha creado en tal forma que determina el destino de un pais y, en buena 

parte, las libertades de sus habitantes”! 

103 Citado por Sanchez Brignas, Enrique. Op. Cit pag. 660. 
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Entendiendo que en un sistema centralista y presidencialista como el mexicano, 

el propio maestro en materia constitucional, cuestiona ;cémo delimitar el poder 

juridico-politico del maximo representante de la Nacién, sin afectar el destino de 

un pais, y sin afectar las libertades fundamentales de sus gobernados?. 

Y es a partir de este cuestionamiento y de la premisa de que en todo tiempo y 

lugar debe prevalecer el Estado de Derecho, que se desprenden las 

consideraciones finales del presente capitulo : 

a) Estimamos que con relacién al conflicto chiapaneco y bajo una visién 

meramente juridica, lo procedente a realizar, una vez iniciado el movimiento 

armado del primer dia de 1994, con fundamento en el articulo 42, fracciones 

IIl y VIII de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

en relacién con los articulos 29, 119 y 136 de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del Gobernador de Chiapas; era que el 

Ejecutivo Federal debié haber decretado, previo acuerdo con los miembros de 

su gabinete y con la aprobacién de la Comisién Permanente, la suspensidn de 

las garantias que fuesen obstaculos para hacer frente, rapida y facilmente al 

conflicto. Donde dicha suspensién tendria efecto solamente en la zona en 

conflicto, decretado el estado de sitio en territorio chiapaneco. Y quizas de esta 

forma las condiciones para restablecer el orden constitucional hubiesen sido 

impuestas por el Estado y no por los diversos agentes protagonistas del 

conflicto (Gobierno Federal, COCOPA, EZLN, ONG'S, partidos politicos, 

organismos indigena-campesinos, entre otros), tal y como ha sucedido, 

Sin embargo, la realidad en el conflicto chiapaneco estriba en que el aspecto 

politico envolvid6, confundid y rebasd al ambito estrictamente juridico. Es 
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decir, el entonces Presidente de la Reptblica, decidié el no invocar la 

suspension de garantias constitucionales en territorio chiapaneco, a pesar de 

que juridicamente existian los requisitos para que ésta se decretara. Por lo que 

estimamos que al no suspenderse las garantias en el Estado de Chiapas, el 

maximo mandatario de nuestro pais adopté un criterio mds politico que 

juridico. 

Aqui cobro plena vigencia la sentencia kelseniana que enuncia: “una teoria 

juridica dominada por la politica no permite tener conciencia”.! 

Empero, asimismo, desde una perspectiva mas socio-politica que meramente 

juridica, no desacreditamos el actuar politico dei entonces Primer Mandatario, 

sino todo lo contrario, creemos que indudablemente fue un gran acierto que el 

entonces Presidente de la Republica no ejerciera las facultades extraordinarias 

que le concede el articulo 29 constitucional en materia de suspensién de 

garantias, en virtud de que (tal y como se sefiala en el siguiente capitulo), fue 

precisamente gracias a que no se decreto la suspension las garantias en Estado 

de Chiapas, que se garantiz6 la presencia del Ombudsman Naciona, asi como, 

de diversos organismos pro Derechos Humanos y humanitarios en la entidad, a 

fin de salvaguardar las garantias constitucionales de los chiapanecos, que de 

por si ya se encontraban fuertemente afectados por el conflicto.'% 

Asimismo, es indiscutible precisar que ain bajo el imperio de nuestra Carta 

Magna, resulta sumamente delicado, tanto social, juridica, como politicamente 

104 Kelsen, Hans, Estudio: La Ciarantia Jurisdiccional de la Constitucion..Traduccién de Rolando 
Tamayo y Salmoran. Anuario Juridico 1974 de la UNAM, pag. 510. Tomado del “Annuaire del’ Institut 
de Droit Public”. Presses Universitaires de France, Paris, 1929. pag. 52. 

'05 Con relaci6n a las ventajas que contrajo la no suspension de garantias en territorio chiapaneco ver: 
Capituto TV Ef Papel del Ombudsman en el Estado de Chiapas desarvollado en el presente trabajo de 
investigacion. 
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hablando el materializar el ejercicio de facultades extraordinarias depositadas 

en un sélo hombre, como la de la suspensién de garantias. Aclarando que es 

evidente que los preceptos que asi lo avalan, deben consignar precisiones tales 

como: qué garantias pueden suspenderse?, prohibiendo las que consagran la 

vida de los gobernados y, {bajo qué términos?, entre muchas otras precisiones, 

a fin de que, dado el caso, no se ejerza indebidamente tan extenso poder. 

b) Con relacién a !a aplicacion de la Garantia Federal y en respuesta a la 

interrogante que se expuso al término del apartado 3.2 de presente capitulo: 

¢Se hizo valer la Garantia Federal consagrada en la Ley Fundamental del 

Estado de Chiapas?, retomaremos el pensamiento de Enrique Sanchez 

Bringas, quien nos ilustra tomando como ejemplo el fendmeno chiapaneco y 

da respuesta a nuestra interrogante, citando : “ ... en el fendmeno que se 

produjo el 1° de enero de 1994, en el Estado de Chiapas con motivo de la 

rebelién armada....E1 Gobernador del Estado decidid solicitar el auxilio de la 

Federacién y ésta se lo presté de inmediato; sin embargo, al no haberse 

suspendido las garantias individuales, la intervencién de las Fuerzas Armadas 

carecié de sustento constitucional”. Es decir, no cabe duda que la Federacién 

inmediatamente presté ayuda al Estado chiapaneco haciendo valer el articulo 

119 constitucional, ya que esta proteccién fue excitada por el Ejecutivo del 

Estado. Sin embargo, tal y como Sanchez Bringas cita, juridicamente la 

intervencién y proteccién de las Fuerzas Armadas en el Estado de Chiapas no 

tuvo sustento, en virtud de que no se acogieron los preceptos constitucionales 

existentes para suspender las garantias. 

c) Respecto a la inviolabilidad de la Constitucién, decretada en el articulo 136 de 

la misma, consideramos que nuestra Constitucién, como Ley Suprema, 
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representa la soberania del pueblo y como tal, esta Ley y el mandato que 

contiene sdlo pueden ser obedecidos y nunca violados. Asi, en puridad juridica 

podemos decir que la Constitucién, como toda norma, no puede ser violada ni 

infringida; por lo que el precepto constitucional desacredita toda rebelidn o 

trastomo que atente contra los principios politicos fundamentales del Estado 

mexicano como Ia soberania, la forma de estado y la forma de gobierno. Por lo 

tanto, la inviolabilidad del mandato constitutive, debe tomarse como parte del 

principio de legalidad (en términos juridicos) y como parte del principio de 

coercitividad y obligatoriedad del mandato popular (en términos politico- 

sociales), Es un control de constitucionalidad y en control de mandatos 

soberanos. 

Ciertamente ese ordenamiento guarda estrecha relacién con el principio de 

soberania contenido en el articulo 39 constitucional, que para algunos juristas 

contiene el Ilamado Derecho a ia Revolucién. Donde, citaremos que 

indudablemente un gobernado o un grupo de gobernados pueden no estar de 

acuerdo con el mandato de la soberania popular, formalizada en la ley (La 

Constitucion), y en tal virtud debera buscar cambiar el consenso sobre el pacto. 

social, a través del proyecto nacional, por vias politicas, recordando la relacion 

de justicia con ley sefialada en el articulo 135 constitucional, mas nunca 

desobedeciendo e interrumpiendo la observancia constitucional. Es decir, 

resulta indudable entender que cuando un pueblo esta inconforme con el 

régimen de gobierno establecido, este tiene el inalienable derecho de buscar 

nuevos regimenes o anhelos, “pero por los causes legales establecidos”. Sin 

embargo, creemos que definitivamente el pueblo tiene la plena libertad de 

juchar por lograr que sus integrantes alcancen un destino humano, retomando 

el pensamiento de Rousseau, como nocién de la Revolucién Francesa, donde 

el derecho a la revolucién era entendido como un derecho intrinseco del 
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pueblo, un Derecho Suprajuridico. Donde concluimos en plena coincidencia 

con el doctor Carpizo, que cuando un orden juridico deja de satisfacer las 

necesidades, aspiraciones ¢ ideales de un pueblo, cuando él se convierte en 

opresion, entonces nace el Derecho a la Revolucion, pero no como una 

facultad juridica, sino socioldgica y ética. 

d) Cabe sefialar, que con relacién al articulo 39 constitucional, el propio Ejército 

Zapatista de Liberaci6n Nacional, en su Primera Declaracién de la Selva 

Lacandona, “legitima” sus actos y existencia retomando el texto de dicho 

precepto constitucional, a lo que cabria citar que, evidentemente “....la 

soberania nacional reside .....en el pueblo.....El pueblo tiene, en todo tiempo, el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, siempre y 

cuando esta alteracién o modificacién, sea por los causes legales que la misma 

Ley Suprema establece. Recordando, que el propio EZLN ha renunciado a la 

via violenta, y ha adoptando la via politica, el “dialogo” para lograr sus 

objetivos. 

Como ultimas palabras del presente capitulado, y en reflexion sobre la extension 

del término soberania citaremos las expresadas por Mario de la Cueva: “La 

Soberania es la potestad de dictar y abrogar el derecho, mas no de violarlo”.1°° 

106 De la Cueva. Mario. La Idea del Estado. UNAM, México, 1986. pag. 152. 
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CAPITULO IV. EL PAPEL DEL OMBUDSMAN EN EL ESTADO 

DE CHIAPAS. 

4.1. QUE ES EL OMBUDSMAN NACIONAL?. 

Actualmente, afortunadamente existe una mayor conciencia de las sociedades 

acerca de la necesidad de que prevalezca un Estado de Derecho en las relaciones 

humanas; y es precisamente en este contexto, que se ha desarrollado el interés de 

todas las naciones por la proteccién y vigencia de los Derechos Humanos, hecho 

que ha llevado a varios paises, entre ellos a México, a incorporar en sus 

constituciones 0 en sus leyes la figura del Ombudsman. 

Motivo por el cual, en el desarrollo del presente capitulo analizaremos dicha 

figura, procurando dar respuesta a las siguientes interrogantes: jqué es el 

Ombudsman? y cual ha sido el papel del Ombudsman en el contexto nacional?, 

ésto a fin de ubicar la importante labor del mismo en el desarrollo del conflicto 

chiapaneco suscitado los primeros dias del mes de enero de 1994, Asimismo, se 

conocera la importancia de la participacion de la sociedad civil, a través de los 

diversos Organismos No Gubernamentales, en el contexto del conflicto del 

Estado de Chiapas. 

De tal suerte, debemos saber que el Ombudsman es un vocablo sueco, de origen 

escandinavo, que significa “defensor del pueblo” o “representante”; vocablo que 

hoy en dia denota una institucion juridica que existe en mas de cuarenta paises, 

(atin cuando mas de trescientos érganos e individuos se aplican a si mismos esta 

denominacion aunque no satisfacen todas las caracteristicas de ella). El nombre 

de Ombudsman no es realmente extrafio y para muchos suena exdtico; sin 
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embargo, hoy en dia, Ombudsman es un vocablo intemacional con una 

comnotacién precisa. 

Al respecto, Jorge Carpizo, quien fue el primer Ombudsman Nacional, al figurar 

como primer Presidente de la Comision Nacional de Derechos Humanos, sefiala: 

“El Ombudsman es un organismo cuyo titular es un funcionario piblico de alto 

nivel, quien actia con independencia, pero es responsable ante el Poder 

Legislativo, recibe quejas en contra de autoridades y funcionarios, las investiga y 

emite recomendaciones y periédicamente rinde un informe publico sobre el 

cumplimiento o no de sus recomendaciones y sugerencias”,!°7 

El Ombudsman tiene su origen en la Ley Constitucional sobre Forma de 

Gobierno de Suecia de 1809, sustituida por la actual de 1974, que conserva esta 

institucion; asi, el Ombudsman nacié en 1a Constitucién de Suecia, donde 

persiguid establecer un contro] adicional para el cumplimiento de las leyes, 

supervisar como éstas eran realmente aplicadas por la administracion, y creé un 

nuevo camino 4gil y sin formalismos, a través del cual los individuos pudieran 

quejarse de las arbitrariedades y violaciones cometidas por autoridades y 

funcionarios. 

Asi, para otro connotado constitucionalista, Héctor Fix-Zamudio, el Ombudsman 

se puede describir de manera aproximada, como: “ el organismo dirigido por uno 

0 varios funcionarios, designados por el organo parlamentario, por el Ejecutivo o 

por ambos, tos cuales, con el auxilio de personal técnico, poseen la funcién 

esencial de recibir e investigar reclamaciones (lo que también puede hacer de 

oficio, por la afectacién de !os derechos e intereses legitimos, e inclusive los 

107 Carpizo. Jorge. “Derechos Humanos y Ombudsman". Comision Nacional de Derechos Humanos. 
UNAM. México, 1993, pag. 15. 
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fundamentales de los gobernados consagrados constitucionalmente), de manera 

esencial respecto de los actos u omisiones de autoridades administrativas, no s6lo 

por infracciones de la legalidad, sino también por injusticia, irrazonabilidad o 

retraso manifiesto. En primer término dicho organismo debe intentar un acuerdo 

entre las partes, y de no lograrlo, debe de realizar una investigacion para 

proponer, sin efectos obligatorios, las sotuciones que estime mas adecuadas, para 

evitar o subsanar las citadas violaciones. Esta labor se comunica periédicamente 

a los mas altos érganos del gobierno y del Parlamento, con la atribucion 

adicional de proponer las medidas legales y reglamentarias que se consideren 

necesarias para perfeccionar la proteccién de los citados derechos e intereses. Por 

tal motivo también se le ha calificado como “magistratura de opinién o de 

persuasion” .)°8 

A fin de precisar mas acerca de la figura del Ombudsman, podemos citar que 

para Alvaro Gil-Robles,'% quien fue Defensor del Pueblo en Espaiia, las 

caracteristicas generales que debe presentar todo Ombudsman, (sin olvidar que 

esta Instituci6n cambia de pais en pais, segin es adoptada por los mismos), son 

las siguientes, a saber: 

1. Que la eleccién de su representante se debe hacer por un Parlamento 

constituido democraticamente; 

2. Que ia persona elegida no debe ser un hombre politico ni de partido, pues la 

neutralidad politica de esta figura, se considera especial; 

3. Que debe presentar una actuacién independiente de toda presidén 

parlamentaria o de gobierno; 

108 Fix-Zamudio, Héctor. “Justicia Constitucional, Ombudsman y Derechos Humanos”. Comisién 
Nacional de Derechos Humanos, México. mayo 1993. pag. 204. 

109 Citado por Carpizo, Jorge. Op. cit,. pag. 17. 
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4. Que debe existir acceso directo del ciudadano al Ombudsman, sin requisitos 

de abogado, procurador, ni pago de cantidad alguna; 

5. La investigacién de las quejas presentadas ante el Ombudsman se realizara 

de forma sumaria e informal, ‘con acceso directo a la documentacion 

administrativa concerniente al caso; 

6. La sola presencia y competencia del Ombudsman abarca el control de las 

distintas administraciones publicas, incluidas la de justicia y 1a militar; 

7. Et Ombudsman debe elaborar un informe anual o extraordinario que eleva al 

Parlamento con el resultado de sus gestiones, dandose publicidad al mismo 

y con inclusién en ocasiones de los nombres de los funcionarios 

especialmente implicados en una mala administracién, y 

8. Debe tener relativo poder sancionador sobre los funcionarios o de propuesta 

de sancién a los organismos competentes para ello. 

Al puntualizar sobre algunos de los aspectos generales del Ombudsman, 

Magdalena Aguilar Cuevas, cita que: “los objetivos de un Ombusdman, son 

encargarse del "control de calidad" de la administraci6n publica y combatir la- 

impunidad, el abuso, la arbitrariedad, la prepotencia y los excesos para 

perfeccionar la convivencia social; todo lo cual lo conforma como un organo 

cuya funcion principal es vigilar que se respete el Estado de Derecho”,"'° 

Justamente de lo anterior se desprende que Ombudsman, es un vocablo sueco que 

significa el “defensor del pueblo”, que es una figura publica que fue creada por la 

Constitucién Sueca desde 1809, donde actualmente ha sido adoptada ya por mas 

de 40 paises; es un érgano controlador que vigila la actuacién de los servidores 

de la administracién publica, con facultades y obligaciones diversas que lo 

110 Aguilar Cuevas, Magdalena. “Regulacién del Ombudsman en ef Derecho Internacional 
Comparado". Comisién Nacional de Derechos Humanos. México, noviembre de 1993. pag. 5 
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caracterizan. 

Asi, el doctor Jorge Carpizo,''' para quien la sola existencia del Ombudsman es 

ya de por si benéfica, porque el individuo sabe que, si lo llega a necesitar, ahi 

esta; cita diversas reflexiones donde deja ver algunas de las caracteristicas que 

distinguen a este organo, y puntualiza aspectos que éste debe contemplar, 

independientemente del pais que lo adopte; (dichas reflexiones ciertamente 

coinciden con las caracteristicas citas anteriormente por Alvaro Gil-Robles), 

siendo éstas las siguientes: 

1. El Ombudsman debe ser auténomo; porque un Ombudsman que no es 

autonomo, realmente no es un Ombudsman. La autonomia es un requisito 

sin ¢ qua non para su buen funcionamiento. 

La unica verdad que existe para un Ombudsman es aquella que se deriva del 

expediente y de las pruebas que el mismo contiene, misma que valora de 

acuerdo con la ley, la equidad y su consecuencia 

2. Existen tres sistemas para la designacién del Ombudsman, ya sea que ésta la 

realice el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o ambos. 

Aqui, fo importante no es el sistema que lo designe, sino que la persona 

designada sea idénea, que su nombramiento no sea consecuencia de una 

negociacién politica y que realmente el sistema le asegure su autonomia 

funcional, por que ninguno de esos dos poderes le puede dar instrucciones 

especificas. 

"1 Carpizo, Jorge. Op. cit. pp. §1-63 
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Los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para la designacién 

del Ombusdman son: que éste no sea un hombre de partido, que tenga 

prestigio personal y que sea reconocida su independencia. En otras palabras 

el Ombudsman debe poseer autonomia, valor civil y conocimientos. En el 

sistema de designacion, hay que cuidar los requisitos legates y extralegales 

que ese personaje debe poseer. (En la realidad de América Latina todo 

parece indicar que el mejor sistema de eleccién, es el mixto de Ejecutivo- 

Legislativo). 

3. Los profesores de Derecho Constitucional y Procesal han estudiado 

profundamente las garantias que todo juez debe gozar. Estas ideas deben 

aplicarse también al Ombudsman, quien ciertamente, no es un juez, pero 

necesita de éstas para asegurar su autonomia e independencia.'!? Siendo 

estas garantias principalmente cuatro: la designacién, la estabilidad, la 

remuneracion y la responsabilidad. 

4. Un aspecto que hay que cuidar es el presupuesto con que cuenta el 

Ombudsman, porque a través de su asignacién se le puede tratar de 

controlar. En la asignacion de recursos econdémicos al Ombudsman, debe 

intervenir no solo el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo para cuidar 

su autonomia. 

5. El Ombudsman es un érgano del Estado, no de! gobierno. Es decir, es un 

organo publico creado por la Constitucién o por la ley para que cumpla 

"2 De acuerdo con el pensamicnto del distinguido maestro Héctor Fix-Zamudio, se puede afirmar que 
las garantias judiciales son los instrumentos que se ultilizan para lograr la independencia, autonomia, 
dignidad y eficacia de tos tribunales. ( Fix-Zamudio, Héctor. “Organizacién de los tribunales 
administrativos”, en Revista del Tribunal Fiscal de la Federacion, cuarto niimero extraordinario, México, 
1971. pp. 122-123. o en Carpizo, Jorge. “Derechos Humanos y Ombudsman”. UNAM, CNDH. México, 

septiembre 1993. pag. 53). 
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funciones publicas y cuyas atribuciones estén expresamente sefialadas por la 

propia ley, pero no es ni forma parte de ningiin drgano de gobierno. Su 

naturaleza es parecida a la de aquellos tribunales administrativos de ultima 

instancia, 0 sea que sus resoluciones ya no pueden ser recurridas. 

6. Una regla de oro para el Ombudsman es que no debe ni puede ser 

amortiguador de disputas politicas. 

El Ombudsman debe ser apolitico y apartidista para evitar caer en 

controversias de caracter politico, porque si cayera en ellas, poco seria to 

que podria aportar al pais y mucho perderia, ya que el Ombudsman siempre 

debe ser imparcial. 

7. Aunque es verdad que hoy en dia existen diversidad de clases de 

Ombudsman; también existen ciertas caracteristicas esenciales de la 

Institucion, como son: su autonomia, antiburocracia, flexibilidad, y que sus 

recomendaciones no vinculan a la autoridad; sin embargo, cada pais va 

dandole a éste contomnos propios de acuerdo con su tradicién, realidad y- 

orden juridico. 

8. El Ombudsman, no puede resolver todos los problemas de la sociedad, ni 

aceptar las quejas en las cuales no es competente. El Ombusdman no es 

remedio magico, panacea o “sanalotodo” que vaya a remediar la 

insatisfaccion de la sociedad por las arbitrariedades que comete la 

administracion publica. Tiene que actuar con prudencia, pero con firmeza; 

nunca crear una falsa expectativa, pero siempre actuar; y dar asesoria 

juridica en la medida de su capacidad. 
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El Ombudsman puede, para dar solucion a las quejas que se le presenten, 

conciliar a las partes a través de una “amigable composicién”, actuando 

como mediador a fin de consolidar a las partes y reivindicar, en medida de 

lo posible, al agraviado. 

Generalmente el Ombudsman no investiga casos penales, sino que 

recomienda que se realice la investigacién, pero cuando sea necesario 

debera investigar esos casos. 

El analisis que realiza el Ombusdman de cada caso no solo sera desde el 

punto de vista legal, sino también desde el de la justicia, la equidad, los 

principios de coexistencia social y la conducta que deben de seguir los 

funcionarios publicos. 

Una de las columnas sobre las que basa el Ombudsman su actuacion es el 

principio de publicidad de sus acciones. Las recomendaciones que emite 

debe ser pttblicas y darse a conocer a la sociedad una vez emitidas. 

Una de las funciones mas importantes -quiza la mas importante del 

Ombudsman- consiste en educar. Por ello debe de divulgar su obra, que ésta 

llegue realmente a ta sociedad a fin de que ésta conozca mejor sus derechos 

y sepa como defenderlos, y para que los funcionarios publicos sepan cémo 

cumplir mejor con sus obligaciones. 

Asi, una vez citadas algunas reflexiones importantes sobre el Ombudsman en lo 

general, analizaremos la existencia de esta figura en el contexto nacional: 
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En el ordenamiento mexicano, la introduccién del Ombudsman se debe a la 

doctrina latinoamericana, que en los afios setenta inicié el estudio y divulgacién 

de la institucién escandinava, conformando 1a cultura necesaria para su 

aceptacién, con los matices necesarios para su introduccién en los ordenamientos 

de nuestra regién. 

En nuestro pais se inicié una tendencia hacia el establecimiento del Ombudsman 

en época reciente, con apoyo en la labor previa de Ja doctrina nacional, que 

realiz6 estudios sobre esta institucién de origen escandinavo, en sus diversos 

modelos, los que dieron origen a varios ensayos legislativos, algunos de los 

cuales quedaron sin aplicacién, pero sirvieron de antecedente a la introduccién de 

este instrumento tutelar que se ha extendido de manera paulatina. 

De tal suerte que, la institucién del Ombudsman fue adoptada iniciando los 

noventa en el derecho mexicano; figura que hasta hace muy poco se consideraba 

un instrumento tutelar de los Derechos Humanos extrafio a nuestra tradicion 

juridica. 

Precisamente esta figura fue adoptada en México el 6 de junio de 1990, cuando el 

entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos creé, 

mediante un decreto presidencial, la Comisién Nacional de Derechos Humanos 

en defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos; y como se volvié un 

reclamo general de la sociedad mexicana la necesidad de garantizar la existencia 

y permanencia de esta encomiable institucién, el Ejecutivo Federal recogié esta 

aspiracion popular y, envid el proyecto de reforma a la Constitucién ef 18 de 

noviembre de 1991, para “constitucionalizar” a la Comision Nacional, a fin de 

que el H. Congreso de la Unién considerara su inclusién en la Carta Magna; 
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aceptandose dicha adicién constitucional, por lo que se publicé el decreto de 

reforma en el Diario Oficial de la Federacion ef 22 de enero de 1992, el cual 

modificé el articulo 102 constitucional, donde se contempla la organizacion y 

atribuciones del Ministerio Publico de la Federacién en su caracter de 

representante de los intereses de la sociedad, en su conjunto, y adiciond el 

Apartado “B” a dicho articulo que complementd y reforzo el espiritu 

eminentemente social de este precepto; dando rango constitucional a la Comisi6n 

Nacional de Derechos Humanos. 

Dicho precepto a la letra cita:!3 

Articulo 102, apartado “B”.- “El Congreso de la Union y las Legislaturas de los 

Estados en el ambito de sus respectivas competencias, estableceran organismos 

de proteccién de los Derechos Humanos que otorga el orden juridico mexicano, 

los que conoceran de quejas en contra de actos u omisiones. de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor publico, con 

excepcion de los del Poder Judicial de 1a Federacion, que violen estos derechos. 

Formularan recomendaciones ptiblicas autonomas, no vinculatorias, y denuncias 

y quejas ante las autoridades respectivas. 

Estos organismos no seran competentes tratandose de asuntos electorales, 

laborales y jurisdiccionales. 

EI organismo que establezca el Congreso de la Union conoceré de las 

inconformidades que presenten en relacién con las recomendaciones, acuerdos u 

omisiones de los organismos equivalentes de los Estados.” 

"3 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. (1994). Secretaria de Gobernacién, 
Universidad Nacional Autonoma de México. México, jutio 1994, pag. 83. 
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Sin duda fue novedoso y controversial, que el orden juridico constitucional 

“otorgaré” (aunque debié haber citado “reconoce”) los Organismos Publicos de 

Proteccién de los Derechos Humanos. Donde el articulo 102 apartado B, expresa 

la razén juridica de su existencia al sefialar : “Los que conoceran las quejas en 

contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa proveniente de 

cualquier autoridad 0 servidor publico...” 

La redaccién del articulo constitucional citado, concede de entrada amplitud a la 

competencia de dichos organismos piblicos, y después permite angosturas o 

limitaciones: “...con excepcién del Poder Judicial de la Federacién que violen 

estos derechos”. Y continua explicando la naturaleza de sus resoluciones: 

”...Formulara’ Recomendaciones publicas auténomas, no vinculatorias y 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”. Para finalmente fijar mas 

restricciones, sefialando: “Estos organismos no seran competentes tratandose de 

asuntos electorales y jurisdiccionales”. 

No obstante, esas prohibiciones, (donde algunas han sido fuertemente debatidas 

en la opinion publica en general), el campo de accién que se les entrega a los 

organismos publicos de proteccién de los Derechos Humanos es de grandes 

alcances; y las legislaciones que les han dado vida institucional, han 

proporcionado mas datos sobre sus atribuciones, donde se fes asignan: “la _ 

promocién, estudio y divulgacién de los derechos humanos previstos por el orden 

juridico mexicano” (articulo 20. de la Ley de la CNDH). También “la 

procuracion de la conciliacion entre los quejosos y las entidades sefialadas como 

responsables, asi como la inmediata solucién de un conflicto planteado, cuando 

la naturaleza del caso lo permita”. A lo que se le ha denominado “facultades de 
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mediacién” o “amigable composicién”. 

De tal suerte que, los Organismos Publicos Protectores de Derechos Humanos 

desde su reconocimiente constitucional en 1992, fueron de modo sucesivo, 

formando un gran elenco, hasta llegar a 1993, con la creacion del ultimo de éstos, 

llegando a la integracién del sistema no jurisdiccional de proteccion a los 

Derechos Humanos mas grande del mundo, conformandose asi el Ombudsman 

Nacional, formado por una institucién de cobertura nacional, Comision Nacional 

de Derechos Humanos, una para el Distrito Federal y para cada una de las 

entidades federativas, respetando el pacto federal. Donde, nuestro Ombudsman 

Nacional, cuenta con treinta y tres organismos pablicos protectores de Derechos 

Humanos. 

Retomando el articulo 102, Apartado B, de nuestra Constitucién, exponemos que 

éste comprende los siguientes principios, a saber: 

1. La creacion de organismos protectores de Derechos Humanos; 

2. La expedicion de recomendaciones publicas auténomas no obligatorias para: 

la autoridad; 

El establecimiento de su competencia; 

La exclusion de ciertas materias de su competencia; 

La figura del Ombudsman judicial; y 

a 
w
e
 

LY 

La creacién de un sistema nacional no jurisdiccional de proteccién de los 

Derechos Humanos; etc. 

De esta manera, fue con su reconocimiento constitucional, como, la Comisién 

Nacional de Derechos Humanos aseguré su permanencia y logré un triunfo para 

la institucién del Ombudsman, el cual es un valioso auxiliar para alcanzar una 
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mejor justicia y un buen instrumento en lucha contra la impunidad. 

Cabe citar que el doctor Francisco Javier Acufia Llamas, en su trabajo de 

investigacién, sobre el Ombudsman Nacional, acertadamente cita: “ A pesar de 

sus originalidades, nada impide reconocer la legitimidad del Ombudsman 

“mestizo” -como se le ha denominado- y sobre todo lo acorde que resulta a su 

encomienda, cefiida a la exclusiva proteccion y defensa de los derechos 

fundamentales. La afluencia ciudadana hacia estas comisiones piblicas de 

Derechos Humanos, ha ido aumentando considerablemente.....”!14 

Para el doctor Jorge Carpizo, los aspectos mas importantes en torno a la creacién 

de 1a Comisién Nacional de Derechos Humanos, son que: “ a) el titular del Poder 

Ejecutivo Federal recogié e hizo suya una sentida demanda popular para mejorar 

la defensa y la proteccién de los Derechos Humanos; ...b) se creé la Comision 

Nacional de Derechos Humanos como una especie de Ombudsman, pero ademas 

se le doté de funciones que generalmente no tienen estos organismos, como la 

difusion, la divulgacién, la capacitacién y el fortalecimiento de la cultura de los 

Derechos Humanos; c) se vinculdé al nuevo organismo estrechamente con la 

sociedad al constituirsele un Consejo integrado por diez personalidades 

respetadas en México por su-independencia de criterio, honestidad y trayectoria 

profesional; ...d) se dejaba claro que las Recomendaciones sélo tendrian sustento 

en las evidencias del expediente, sin que ninguna autoridad pudiera tratar de 

influir sobre elias”. 

"14" Acuiia Llamas. Francisco Javier. Aportes para ef Debate Politico. Hl Premio del Liberalismo en 
<imérica Latina, Fundacion Friedrich Naumann. Bogota D.C., Colombia. 1996. pag. 150. 

"IS Carpizo, Jorge. Op. cit. pp. 115 y 116. 
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El Ombudsman Nacional cuenta con la modalidad de que ofrece una instancia 

gratuita, sigue un método agil y flexible favorable a la mediacién, que lo hace 

préximo al ciudadano comin por la elasticidad del doble sistema de intervencién; 

tanto por la recepcién de quejas como a través de la busqueda de éstas de oficio, 

pudiendo acercarse a los que no saben o no tienen el modo de ir hacia él, o 

simplemente temen acudir al mismo, a fin de denunciar el mal proceder de una 

autoridad, presumiblemente violatorio a Derechos Humanos. 

Es cierto que desde su creacién el Ombudsman Nacional enfrenté ideas, retos y 

dificultades; algunas personas cuestionaron su marco juridico, desde la facultad 

presidencial para crearla hasta los aspectos esenciales que conforma a un 

Ombudsman, asi como, las materias que fueron excluidas de su competencia, sin 

embargo, la sociedad mexicana fue aceptando el apoyo de la Comisién Nacional 

de Derechos Humanos, porque ésta desde sus inicios ha ido consiguiendo 

resultados y mas resultados que refuerzan el Estado de Derecho y la nocion de 

Justicia, especialmente para quienes mas lo necesitan. 

En cuanto al triunfo de la labor que ha desempefiado la Comisién Nacional de 

Derechos Humanos, el propio fundador de esa Institucién, doctor Jorge Carpizo, 

ha expresado atinadamente que: “el éxito de ésta (refiriéndose a la CNDH) se 

debe a que los Derechos Humanos son un tema de siempre y para siempre porque 

implican lo mas valioso que tiene ef ser humano: su dignidad”.'!6 

Al respecto, Héctor Fix- Zamudio, también ha sejialado, que: “ si bien se han 

formulado alguna criticas en cuanto al actual marco juridico de la Comision 

Nacional de Derechos Humanos, consideramos que ha sido muy positivo su 

16 Idem. 
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establecimiento con sus caracteristicas actuales, puesto que ha sido la forma mas 

adecuada para que la institucién pueda consolidarse, ya que entonces su 

estructura juridica puede perfeccionarse en un futuro proximo para otorgarle una 

base normativa mas solida que garantice de manera definitiva su autonomia. 

Basta la consulta de los informes semestrales y anuales que ha presentado y 

publicado la citada Comisién, para percatarse de los profundos cambios que ha 

propiciado fa actividad de proteccién y promocién de los Derechos Humanos que 

ha realizado esta institucién en nuestro pais.”!'7 

Asi, acerca de lo importante que resulta la aceptacién de la sociedad mexicana al 

actuar del Ombudsman Nacional, el licenciado Jorge Madrazo, en su calidad de 

Presidente de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, comentd: 

“Un Ombudsman que no cuenta con el apoyo de la sociedad de nada sirve; ain 

mas es un estorbo para que un dia, esperamos no muy lejano, se pueda consolidar 

una auténtica cultura de los Derechos Humanos y éstos se respeten plena y 

cabalmente. Un Ombudsman no apoyado por su sociedad, no es mas que un: 

remedo, una simulacion, una burla”.1!® 

Ciertamente, el apoyo de la sociedad mexicana al Ombudsman Nacional resulta 

tan importante, que se debe reconocer, que fue precisamente por la 

concientizacién, la preocupacién y la participacién activa de ésta por la defensa y 

proteccién de los derechos fundamentales que se origino la creacién de la propia 

Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. 

7 Fix. Zamudio, Héctor, Op. Cit. pp. 207-208. 
18 Madrazo, Jorge. Temas y Tépicos de Derechos Humanos. Comisién Nacional de Derechos 

Humanos. México, diciembre de 1995. pag. 56. 
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Al ser adoptada !a figura del Ombudsman en México, a ésta se le doté de 

facultades y obligaciones caracteristicas de cualquier Ombudsman; asimismo, se 

le insertaron diversos caracteres adecuados al derecho nacional donde desarrolia 

su competencia; y precisamente en este ambito del derecho nacional donde la 

Ley y el Reglamento Interno que rigen la Comisién Nacional de Derechos 

Humanos sefialan, entre otras, algunas de las caracteristicas que distinguen a esta 

Institucién; donde algunas de las facultades y obligaciones de la CNDH 

contemplan gran similitud con las caracteristicas del modelo original del 

Ombudsman; y de entre esas caracteristicas fundamentales encontramos:"'9 

a) La Comisién Nacional de Derechos Humanos es un organismo 

descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios y tiene por 

objeto esencial la proteccién, observancia, promocidn, estudio y divulgacion de 

los derechos humanos previstos por el orden juridico mexicano; ésta posee una 

estructura peculiar, integrada por su Presidente, una Secretaria Ejecutiva, y tres 

Visitadurias Generales. 

b) Tal como anteriormente sefialamos, una de las caracteristicas mas 

significativas de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, en cuanto al 

aseguramiento de su caracter auténomo e independiente, es que esta Institucion 

cuenta ademas, con un Consejo, para el mejor desempefio de sus 

responsabilidades, integrado por diez personalidades de ta sociedad civil, — 

miembros con caracter honorifico y de designacion presidencial, de notorio 

prestigio intelectual y moral, y pertenecientes a diversas corzientes politicas y de 

opinion, que esta encargado de sefialar las directrices y lineamientos generales de 

la actividad tutelar y de promocién de los Derechos Humanos que corresponden 

119 Informacién recabada det Decreto Constitucional, la Ley y el Reglamento interno de la Comision 
Nacional de Derechos Humanos. CNDH. México, 1993. 
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a la citada Comisién. De esta manera, la sociedad civil integra y forma parte del 

Organo que define los lineamientos a los que estan sujetas las acciones de la 

propia Comisién; donde se persigue, que la defensa y proteccién de los Derechos 

Humanos por parte de la Comisién, no queden exclusivamente en manos de 

funcionarios, sino también de personalidades, cuyo cargo en la Comisién es 

honorifico. De tal suerte que, indudablemente esta caracteristica le otorga 

independencia a la propia Institucién. 

c) A fin de que la Comision Nacional pueda funcionar y tener éxito, es necesario 

que su actuacién sea independiente det gobierno, de los partidos politicos y de 

otras organizaciones politicas y sociales. En ese sentido la Comisién Nacional es 

apolitica y apartidista; pues ésta siempre debe guardar imparcialidad y la 

sociedad debe de estar segura de que sus Recomendaciones son objetivas e 

imparciales. Por ello, los miembros de 1a Comision Nacional nunca deberan ser 

directivos de un partido politico. 

d) De entre las facultades de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, 

encontramos que ésta posee atribuciones mas amplias que las tradicionales del 

modelo escandinavo del Ombudsman, pues ademas de las relativas a la recepcién 

de quejas y denuncias de violaciones a Derechos Humanos por parte de las 

autoridades publicas, y de realizar investigaciones al respecto y formular las 

Recomendaciones correspondientes; la propia Comisién Nacional efectia labores 

de estudio, ensefianza, promocién y divulgacién de los Derechos Humanos, asi 

como, el establecimiento de una politica nacional en materia de respeto y defensa 

de los propios derechos, que ha incluido el estudio y promocién de reformas 

legislativas y reglamentarias. 
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e) Aun cuando todas estas actividades son de gran trascendencia, es indudable 

que la que asume mayor significacién es la clasica que corresponde a las 

instituciones inspiradas en el Ombudsman escandinavo, que es la de la tutela de 

los Derechos Humanos por medio de las infracciones a los mencionados 

derechos por parte de las autoridades publicas, en especial las de caracter 

administrativo, con el objeto de formular Recomendaciones, si procede, a las 

citadas autoridades, las que se dan a conocer publicamente, pues si bien no tienen 

caracter obligatorio, posee la fuerza del convencimiento ante la opinién publica, 

donde su peso es moral. 

El Ombudsman Nacional es una institucién que cuenta con algunos antecedentes 

en México y en el extranjero; donde el antecedente mexicano mas lejano se 

encuentra en la Ley de Procuradurias de Pobres de 1847 que don Ponciano 

Armiaga promovié en San Luis Potosi. 

Y en este siglo, a partir de la década de los setenta, se han creado 6rganos 

publicos que tienen como finalidad proteger los derechos de los gobernados 

frente a la administracién piblica o a la administracién de justicia, entre los que 

podemos citar los siguientes: 

1. El3 de enero de 1979, se creé en Nuevo Leon la Direccién para la Defensa 

de los Derechos Humanos. 

2. El 21 de noviembre de 1983, se fundé la Procuraduria de Vecinos, por 

acuerdo del ayuntamiento de !a ciudad de Colima, ejemplo que dio entrada 

al establecimiento de esta figura juridica en la Ley Organica Municipal de 

Colima el 8 de diciembre de 1984, siendo optativa su creacion para los 

municipios de ese Estado. 
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10. 

El 29 de mayo de 1985 se establecié, en la Universidad Nacional Autonoma 

de México, la Defensoria de los Derechos Universitarios. 

En septiembre de 1986 y en abril de 1987 se fundaron la Procuraduria para 

la Defensa del Indigena en Oaxaca y la Procuraduria Social de la Montafia 

en Guerrero; sin embargo, ambas Procuradurias no prevén una amplia tutela 

de los derechos que intentan proteger. 

El 14 de agosto de 1988 nacié la Procuraduria de Proteccién Ciudadana 

del Estado de Aguascalientes dentro de la Ley de Responsabilidades para 

Servidores Publicos. 

El 22 de diciembre de 1988 se configuré la Defensoria de los Derechos de 

Vecinos en el Municipio de Querétaro. 

El 25 de enero de 1989 se establecié la Procuraduria Social del 

Departamento del Distrito Federal. 

El 13 de febrero de 1989, la Direccidn General de Derechos Humanos de la 

Secretaria de Gobernacién, y 

En abril de 1989, se creé la Comisién de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos. 

Hasta Megar el 6 de junio de 1990, fecha en que se cred la Comisién 

Nacional de Derechos Humanos 

Con la enunciacién de la creacién de éstos organismos, se suscité una nueva 

conciencia comunal respecto a los Derechos Humanos; desprendiéndose que 

estos organismos publicos : 

a) 

b) 

se crearon a fin de proteger los derechos de los gobernados, mismo que 

subsisten junto con los érganos clasicos; 

se persigue que estos nuevos drganos sean antiburocraticos y 

antiformalistas; 
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éstos vienen a completar no a suplir ni a sustituir o duplicar a los drganos 

clasicos; 

la mayoria de éstos se crean en el ambito local y municipal, es decir, la 

nueva corriente de defensa de los derechos humanos proviene 

primordialmente de la periferia al centro, y después de varios afios se 

consolida esta tendencia con la creacién de la Comisién Nacional de 

Derechos Humanos; 

son 6rganos gubernamentales que coexisten con multiples organizaciones no 

gubernamentales de proteccin de Derechos Humanos que la sociedad 

organiza para su propia defensa; 

estos érganos gubernamentales no sélo no son antagénicos a los organismos 

no gubernamentales, sino que se complementan y persiguen las mismas 

finalidades. 

Ya hemos analizado las facultades y caracteristicas del Ombudsman Nacional, 

asi como algunos de sus antecedentes. Sin embargo, cabe recordar que el 

Ombudsman contemporaneo ha tenido que dirimir metas y obstaculos’ 

inimaginables; razén por la que el licenciado Jorge Madrazo, ha sefialado una 

serie de principios y convicciones importantes que debe presentar el Ombudsman 

criollo a fin de poder enfrentar los retos de la realidad nacional, siendo éstos 

a) 

b) 

El Ombudsman debe tener valor para articular y expresar la verdad; valor 

que debe combinarse con la paciencia para buscarla, la energia para 

defenderla y la prudencia para decirla. 

Debe ser capaz de convocar a la unidad para afirmar mediante el desarrollo 

de su trabajo la soberania de ta nacion, impulsar el Estado de Derecho y 

hacer avanzar la democracia y la tolerancia en sus sentidos mas amplios. 
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No puede dejar de reconocerse que la institucién del Ombudsman es 

absolutamente inviable si en el Estado Nacional donde se inscribe no se da una 

base minima, pero suficiente, de elementos democraticos. Totalitarismo y 

Ombudsman son extremos irreconciliables. 

La tarea del Ombudsman tiene que ver con la libertad, la dignidad, la justicia y la 

seguridad juridica de los gobernados. Este es responsable ante el pueblo, y debe 

de obsequiar la verdad y de procurar la justicia. 

Asimismo, el licenciado Jorge Madrazo, en su caracter de Ombudsman Nacional, 

ha reflexionado: “debemos hacer conciencia de que los Ombudsman no somos la 

panacea que alivia todas las dolencias y cura todos los males de la Republica. 

Que nuestra jurisdiccién competencial est4 agotada y tiene limites, pero que 

haciendo bien el trabajo que si nos corresponde, podemos contribuir seriamente a 

la solucién de los muy variados problemas del pais”. 

Ciertamente el Ombudsman debe luchar para que en todo momento, el delgado 

filamento por el que corre el interés de la nacién no se bifurque entre los 

intereses de los gobernados, y si por desgracia asi sucediera, no debe dudarse de 

la afirmacion constitucional de que “todo poder publico dimana del pueblo y se 

instituye para beneficio de éste”.'2¢ 

Y es precisamente en el contexto de tan importantes, elocuentes y siempre 

atinadas reflexiones del licenciado Jorge Madrazo, y con base a los principios y 

teflexiones del Ombudsman contemporaneo descritas, que iniciaremos el analisis 

del quehacer de esta Institucién, en el ambito de la guerrilla chiapaneca, a fin de 

reiterar la significacion de la tarea de éste entorno a los conflictos de la nacién. 

120 Madrazo, Jorge. Op. Cit. pag. 51. 
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4.2. EL QUEHACER Y RESPUESTAS DEL OMBUDSMAN 

NACIONAL ANTE LA GUERRILLA CHIAPANECA. 

Reiteramos una vez mas que el Ombudsman Nacional ha tenido que enfrentar 

desde sus inicios sin mamero de contrariedades que lo han fortalecido y 

distinguido ante la sociedad mexicana. 

Precisamente, una de las dificultades mas publicitada (por su trascendencia 

nacional) que ha tenido que enfrentar el Ombudsman en México, ha sido la 

rebelién chiapaneca suscitada, como ya es de todos nosotros sabido, a partir del 

primer dia del aiio de 1994; donde éste tuvo que demostrar a la sociedad su 

entereza y capacidad para enfrentarla. 

Resulta importante destacar que el conflicto armado en Chiapas, con la aparicién 

del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional, provoco que se suscitara un estado 

“excepcional” en la entidad; es decir, un estado practicamente de “guerra”, de 

violencia, de enfrentamientos armados, de inseguridad, etc.; situacién que 

indudablemente tornaba el actuar del Ombudsman Nacional sumamente 

complejo. 

Y en relacién a esta dificil tarea de tutela y proteccién de los Derechos Humanos 

en el Estado de Chiapas durante y después del conflicto, el propio licenciado 

Jorge Madrazo, en su caracter de Ombudsman Nacional, en la presentacién de su 

primer Informe Especial sobre la labor de la CNDH en la zona del conflicto, 

reconocié que: 
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En si, “la tarea de proteger y defender los Derechos Humanos en situaciones de 

normalidad y en las diferentes latitudes del mundo, nunca ha resultado sencilla, 

pero mucho menos Jo es cuando esta funcién debe desplegarse paralelamente al 

desenvolvimiento de un conflicto de armas y de sus efectos inmediatamente 

posteriores. Indudablemente, las circunstancias de los combates, el temor, la 

ansiedad, los desplazamientos de poblaciones y las dificultades de transito y 

comunicacién, hacen mas complejo el despliegue de las tareas protectoras”. 

Y continga citando que: “El Estado mexicano determinéd enfrentar esta 

emergencia dentro de la linea de la vigencia de las garantias fundamentales. 

Descarté los términos del articulo 29 constitucional para solicitar a la Comision 

Permanente del H. Congreso de la Unién la suspensién de las garantias en esa 

parte del territorio nacional, 10 que hubiera Ievado al establecimiento de un 

estado de sitio o régimen de excepcién.... Sdlo de esta forma se hizo posible, 

entre otras cosas, la presencia y participacién en la zona de conflicto de 

innumerables organismos no gubemamentales de Derechos Humanos de México 

y del extranjero y de la propia Comisién Nacional de Derechos Humanos.”!! 

_ Ciertamente, un elemento clave en torno al desarrollo de los sucesos del conflicto 

armado en Chiapas, fue que (tal y como cité Jorge Madrazo), el licenciado Elmar 

Setzer Marselle, entonces (1994) Gobernador Interino del Estado de Chiapas, no 

formuls solicitud oficial a 1a Comisién Permanente del H.Congreso del la Unién, 

(con base al articulo 29 constitucional) a fin de suspender las garantias 

12] Palabras pronunciadas por e! licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, en la presentacion de su /nforme 
Especial a la Opinion Piblica, sobre las actividades y consideraciones de la Comisién Nacional de 
Derechos Humanos en el caso de los Altos de Chiapas. dei 22 de febrero de 1994, 

Con relacién a esta cita en la que propio Ombudsman Nacional resalta la importancia de que no se 
consolido una suspensién de garantias en territorio chiapaneco en los términos del articulo 29 
constitucional, habria que recordar Jo anteriormente citado en tomo al tema de ta Suspensién de 
Garantias, analizado en e} Capitulo III de este trabajo de investigacién. 

  

El Papel del Ombudsman en el Estado de Chiapas 236



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

fundamentales en el Estado de Chiapas, atendiendo a la situacién de emergencia 

que evidentemente premiaba en el mismo los primeros dias de 1994; afortunada 

razon por la cual fue asequible la presencia del Ombusdman Nacional y de 

diversos organismos no gubemnamentales nacionales e internacionales en el 

Estado, los que velaron por el respeto y proteccién de los Derechos Humanos de 

los chiapanecos desde los primeros dias de suscitado el conflicto armado; ésto sin 

negar la complejidad que ello estimaba. 

A pesar de lo lioso del escenario chiapaneco, (tal y como se cita en el Informe 

Anual (mayo 1993-mayo 1994) de la Comisién Nacional de Derechos Humanos) 

y precisamente por los hechos ocurridos en la zona de los Altos y Selva de 

Chiapas a partir del lo. de enero de 1994, la Comision Nacional de Derechos 

Humanos intervino en el Estado, desde el 2 de enero de ese afio, enviando a la 

tegién del conflicto a dos visitadores adjuntos; y el 5 de enero, el entonces 

Presidente de la Republica, solicité al entonces Presidente de la Comision 

Nacional de Derechos Humanos, que dirigiera personalmente los equipos de 

investigacién en Chiapas, por lo que ese mismo dia éste se traslado a la zona de. 

conflicto, instalando oficinas provisionales de la CNDH en Tuxtla Gutiérrez y 

San Cristébal de Las Casas, para la inmediata recepcion y atencién de quejas. 

De tal suerte que, desde los primeros dias de suscitado el conflicto en 1994 hasta 

1a actualidad, el Ombudsman Nacional trabajo y continua trabajando arduamente, 

no solo en la zona de Jos Altos y la Selva de Chiapas, sino en todo el Estado. 

Labor que se formalizé, en virtud de que desde el 7 de febrero de 1994, el 

Consejo de la Comision Nacional de Derechos Humanos aprobé, mediante 

acuerdo 1/94, la creacién de la Coordinacién General de la Comisién Nacional 

de Derechos Humanos en los Altos y Selva de Chiapas. 
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Coordinacién cuyo objetivo principal es realizar las investigaciones de las quejas 

presentadas por presuntas violaciones a Derechos Humanos relacionadas con el 

conflicto; auxiliar a la poblacién civil afectada; asi como promover la cultura de 

los Derechos Humanos en la region. 

Por lo anterior podemos afirmar que con su constante, ardua y eficaz labor, la 

Comisién Nacional de Derechos Humanos en su caracter de Ombudsman 

Nacional, ha presentado resultados sorprendentes a la sociedad mexicana en su 

quehacer antes, durante y después del conflicto armado en el Estado de Chiapas. 

De entre los resultados y actividades realizados por e] Ombudsman Nacional en 

torno al conflicto armado en el Estado de Chiapas, presentaremos un compendio 

de algunos de estos actos, citando los mas significativos:!22 

De entre las actividades que ha realizado la Coordinacién de la CNDH en los 

Altos y Selva de Chiapas, encontramos: 

- La investigacién de quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos 

de la poblacién civil que resulté afectada por el conflicto; 

- La participacion en diversas actividades encaminadas en apoyo a la 

poblacién (remision a albergues, solicitud de alimentos, medicinas, etc.) ; 

- La orientacion juridica a quienes presentan asuntos que no son competencia 

de la Comisién Nacional; 

- La intervencién y organizaci6n de cursos y platicas dirigidas, 

principalmente, a miembros de las comunidades indigenas y estudiantes 

122 Para la realizacion del presente compendio de actividades se consultaron las siguientes fuentes: 
Jnforme Anual de la CNDH (mavo 1993-mayo 1994), Informe Especial sobre las Actividades y 
Consideraciones de la CNDH en ta Setva y Los Altos de Chiapas, del 22 de febrero de 1994. Informe 
Anual de la CNDH { mayo 1994 - mayo 1995 ). Informe Anual de la CNDH (mayo 1995 - mayo 1996); 
Asi como. Informe Semestral (junio-diciembre 1996) Consideraciones sobre 2379 dias de Labores de 
fa CNDH de diciembre de 1996, Todos publicados por ta Comision Nacional de Derechos Humanos. 
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sobre los Derechos Humanos, las funciones de la Comisién Nacional, etc. 

1) Tal y como se ha citado, de entre las principales actividades a realizar por 

esa Coordinacién se encuentra la recepcién de quejas; donde desde su 

creacion en 1994, hasta diciembre de 1996, ésta habia tramitado 1,215 

quejas, las que habian sido presentadas por presuntas violaciones a Derechos 

Humanos relacionadas con el conflicto, entre otras. 

De las quejas presentadas, los diversos hechos violatorios alegados por los 

quejosos fueron : ausentes, tortura, homicidio, detencidn arbitraria, lesiones, 

abuso de autoridad, amenazas e intimidacién, falsa acusacién, robo, 

privacién ilegal de la libertad, dafio en propiedad ajena, ataques aéreos, 

confiscacién de bienes, secuestro, allanamiento de morada, preliberacion, 

dilacién en la procuracién de justicia, desaparicién forzada o involuntaria de 

personas, violacién al derecho a la libertad de transito y residencia, 

incomunicacién, violacién a fos derechos de los indigenas, etc.; y entre 

otros, los quejosos también solicitaban la revision de expedientes penales de 

personas recluidas en diversos centros penitenciarios de ta entidad. 

Asimismo, de entre las quejas presentadas se han sefialado, en general, como 

autoridades presuntamente responsables de cometer alguna violaciOn a 

Derechos Humanos a: la Secretaria de la Defensa Nacional, la Procuraduria 

General de la Republica, la Policia Federal de Caminos y Puertos, el 

Instituto Nacional de Migracion, la Secretaria de la Reforma Agraria, la 

Procuraduria General de Justicia del Estado, la Secretaria Genera! de 

Gobierno del Estado, la Direccion General de Seguridad Publica del Estado, 

los Presidentes Municipales de diversos municipios del Estado (Ocosingo, 

San Juan Chamula, Las Margaritas, Altamirano), y la Policia Municipal, 

entre otras. 
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Cabe sefialar que esa Coordinacién de la CNDH, ha recibido quejas en las 

que se sefiala como autoridad responsable al Ejército Zapatista de 

Liberacién Nacional, pero en virtud de que los hechos reclamados son actos 

ilicitos cometidos por particulares y no por autoridades o servidores 

publicos, esa Coordinacién ha formulado el desglose correspondiente, para 

que de acuerdo con el fuero las Procuradurias de Justicia asuman la 

intervencion que la ley les confiere. 

2) Las 1,215 quejas tramitadas en la Coordinacién de la CNDH en los Altos y 

Selva de Chiapas, dieron lugar a que ese Organismo Nacional dictara 19 

Recomendaciones'?3 especificas sobre el tema del conflicto, y ha solicitado 

en nueve ocasiones la aplicacién de medidas cautelares.'2¢ 

3) Otra de las actividades que supuso mayor incidencia en los primeros dias de 

suscitado el conflicto armado en la entidad, en la defensa y proteccién de los 

Derechos Humanos de la_poblacion civil, es la busqueda y localizacion de 

personas con las que perdieron comunicacién sus familiares por el mismo 

conflicto; es decir, 1a localizacién de personas reportadas como 

desaparecidas. 

En este rubro, la Coordinacién de la CNDH en Chiapas ha conocido 478 

casos, de los cuales ha localizado a 435 personas. 

"23 Para el estudio, andlisis 0 conocimiento de cada una de las 19 Recomendaciones emitidas por la 
Comisién Nacional de Derechos Humanos en relacién ai conflicto chiapaneco, consultar los /nformes 
Anuales, emitidos por ese Organismos Nacional ; asi como, !as Gacetas de 1a CNDH. 
"24 Las medidas cuatelares constituyen un procedimiento expedito y excepcional previsto en la Ley de la 
Comisi6n Nacional de Derechos Humanos para evitar la consumacién irreparable de violaciones a 
Derechos Humanos denunciadas o reclamadas, asi como para evitar la produccién de dafios de dificil 
reparacién a los afectados. Dichas medidas pueden ser de conservacién o restitutorias, segun 1a naturaleza 
del asunto. (/nforme Semestral (junio-diciembre 1996). Consideracién sobre 2379 dias de labores de la 

CNDH. Comisién Nacional de Derechos Humanos. México, 1996. pag. 17). 
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Cabe citar que, con relacién al rubro de los presuntos desaparecidos, la 

CNDH ha presentado dos informes ante el Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones Forzadas 0 Involuntarias de la Organizacién de las Naciones 

Unidas, donde este Organismo Nacional ha resuelto mas de 25 casos. 

4) Para el anélisis que reclama cada una de las quejas presentadas, la 

Coordinacién de la CNDH en Chiapas realiza constantemente Investigacion 

de Campo, con el objetivo de integrar y documentar los expedientes que se 

han iniciado por presuntas violaciones a Derechos Humanos, por lo que 

desde 1994 se han practicado un sinnumero de visitas a diversos municipios, 

comunidades, parajes y ejidos y regiones indigenas inhdspitas de la entidad. 

5) Esa Coordinacién cuenta con el Programa de Personas Atendidas con 

motivo del conflicto armado; donde, a diciembre de 1996 se habian atendido 

a mas de 162 personas que se encontraban detenidas por el conflicto en la 

Procuraduria General de la Republica y la Procuraduria General de Justicia 

del Estado, a fin de orientarlas respecto a su situacién juridica y observar. 

que no resulten violaciones a Derechos Humanos en sus procesos. 

6) La Coordinacion realiz6 la declaracion de personas detenidas o involucradas 

en el conflicto; donde, a diciembre de 1996 se habian recibido 211 

declaraciones de personas detenidas en las instalaciones de Ja Procuraduria 

General de la Republica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en diversos Centros 

de Readaptacién Social del Estado. 

7) El que sin duda resulté ser uno de los programas mas importantes en la labor 

del Ombudsman en Chiapas, fue el de Apoyo a las Comunidades; donde, al 
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dia siguiente de iniciado el conflicto, la CNDH gestiono y auxilid la 

evacuacion de turistas que se encontraban en San Cristébal de las Casas, 

apoyando sus salidas en forma segura, para lo que mantuvo contacto con 

diversas autoridades, asociaciones civiles, el Comité de la Cruz Roja 

Internacional y el propio EZLN. 

El 6 de enero de 1994, personal de la CNDH inicié el auxilié de personas 

que pidieron salir de sus comunidades hacia lugares seguros, y en 

coordinacién con el Instituto Nacional Indigenista, Organismos No 

Gubernamentales de Derechos Humanos y el Comité de la Cruz Roja 

Internacional, se evacuaron cientos de familias de los municipios de 

Ocosingo, Las Margaritas y San Cristébal. 

Asimismo, la CNDH desde los primeros dias del 1994, promovié ante las 

autoridades federales, estatales y municipales, asi como ante los altos 

mandos del Ejército Mexicano, la instalacién de albergues y su 

aprovisionamiento a fin de ofrecer seguridad y alimentacién a la poblacién 

civil que no pudo regresar a sus comunidades, para lo que se realizaron 

diversas gestiones ante el DIF, el INI, la Cruz Roja Mexicana y la Cruz Roja 

Internacional. 

También gestiond transmisiones de avisos, a través de radiodifusoras de San 

Cristobal de Las Casas, a fin de informar a los habitantes de las 

comunidades sobre el paradero de sus familiares. 

Este Organismo estuvo presente como observador, a fin de que no se 

suscitara ningun hecho violento, en las reuniones de la Convencion Nacional 

Democratica convocada por el EZLN. Asi como, en diversas marchas, como 

la de las mujeres sancristobalenses. 
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Su personal estuvo presente en los campamentos de observacién instalados 

en la entonces Wlamada zona franca del conflicto, y en diversos retenes 

militares, como observador. 

El 15 de abril de 1994, visitadores adjuntos de la CNDH junto con diversos 

organismos civiles y estatales, acompafiaron en el retommo a sus 

comunidades a 126 familias que estaban albergadas, desde el 19 de enero de 

1994, en las instalaciones del INI en San Cristébal; y verificaron el retorno 

de 170 familias en Ocosingo, entre otros. 

Otra de las grandes labores de la CNDH, asi como de su Coordinacion en 

Chiapas, es la orientacion a la poblacién civil que asi lo requiere en relacién 

a una enorme diversidad de asuntos: juridicos, electorales, laborales, 

agrarios, familiares, civiles, etc., y desde luego, en relacién al conflicto 

armado. 

Asi, esa Coordinacién, dentro de su Programa de Orientacién e Informacion 

a la Sociedad Civil, ha atendido en un periodo de tres afios, a mas de 1,700 

quejosos, que acuden a las instalaciones de las oficinas de ésta en San 

Cristobal de Las Casas, o a través de la visita de sus visitadores adjuntos a 

diversas comunidades chiapanecas. 

A partir de febrero de 1994, y por la importancia que ello estima, esa 

Coordinacién incrementé un Programa de informacién, difusién y 

promocion de los Derechos Humanos en los Altos y Selva de Chiapas. 

Este programa tiene por finalidad dar difusién y conocimiento basico de las 

funciones y competencia que la CNDH realiza; del procedimiento para 

interponer una queja ante la misma; asi como, de la naturaleza, instrumentos 

de proteccién y formas de promocién especificos de los Derechos Humanos, 
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a través de la orientacién directa al ciudadano, la entrega y explicacién de 

cartillas sobre primeros auxilios en Derechos Humanos, carteles y tripticos. 

Asimismo, se desarrollé un programa especifico de difusion y capacitacién 

sobre la importancia de conocer los Derechos Humanos, dirigido 

principalmente, a indigenas y estudiantes de ensefianza media y superior. Y 

con base a ese mismo objetivo, se gestioné la difusién, a través de diversas 

radiodifusoras de la entidad, de capsulas informativas sobre: justicia 

expedita, detenciones, declaraciones ministeriales y judiciales y, sobre 

Derechos Humanos; mensajes que se transmitieron en espaiiol, tzeltal y 

tzotzil. 

La CNDH trabajé en difusion y capacitacién en materia de Derechos 

Humanos de la poblacién en general, realizando platicas, conferencias, 

cursos, talleres de formacién de promotores de Derechos Humanos, con el 

fin de contribuir a impulsar y consolidar en los habitantes de Los Altos y 

Selva de Chiapas una cultura de los Derechos Humanos. 

Los programas de capacitacién que se realizaron fueron en coordinacién con 

instituciones como: la Direccién General de Prevencién y Readaptacion 

Social del Estado, Direccién de Estudios Educativos para Chiapas, ONG’S 

indigenas, Centro de Capacitacién Indigena del INI, etc.. 

10) Mediante acuerdo 1/95 del 6 de marzo de 1995, el H. Consejo de la CNDH 

aprobé el establecimiento de tres campamentos itinerantes en la zona de 

conflicto de Chiapas, en los Municipio de Altamirano, Las Margaritas y 

Ocosingo, cuya finalidad era facilitar el regreso de los desplazados por el 
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conflicto hacia sus comunidades de origen, y mediante los cuales se 

realizaron diversas acciones de apoyo a las comunidades indigenas en la 

zona del trastorno interior. Estos campamentos estaban compuestos 

exclusivamente por personal de la CNDH y de la Comisién de Derechos 

Humanos def Estado de Chiapas; donde se recabaron diversas quejas de los 

lugarefios por presuntas violaciones a Derechos Humanos. 

Ademas de las actividades sefialadas, la labor mas significativa del Ombudsman 

Nacional en la zona de conflicto se concreta a la investigacién y resolucién de 

diversos casos especificos que han mostrado gran relevancia nacional e 

internacional en virtud de la significativa difusién que los medios de 

comunicacion les han otorgado. 

Aqui, resulta importante sefialar que desde iniciado el conflicto armado, la 

CNDH ha tenido conocimiento de mas de una centena de casos, donde cada uno 

de ellos estima su importancia y relevancia. De tal suerte que, este Organismo 

Nacional se ha abogado inmediatamente al estudio y posible resolucion de cada 

uno de estos casos; sin embargo, en algunos éstos se continia (a diciembre de ~ 

1996) con las investigaciones correspondientes, y otros mas se han resuelto por 

diversas vias (Recomendaciones en 19 casos, y nueve por mediaciones con la 

autoridad). 

Asi, para valuar a groso modo la labor de la Comisién Nacional de Derechos 

Humanos en el Estado de Chiapas, citaremos solo algunos de los casos 

investigados, sin dejar de reconocer que la gravedad de las viclaciones a los 

Derechos Humanos, la enorme cantidad de agraviados, y porque no citarlo, la 

conjuncién de diversos intereses creados en cada uno de estos casos, han 
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protagonizado que la labor del Ombudsman Nacional se tome de medular 

importancia en el Estado. 

Entre los casos investigados por la CNDH en la zona de conflicto encontramos 

los siguientes: !5 

- Caso de las cinco personas que se denunciaron como ejecutadas en el 

mercado municipal de la ciudad de Ocosingo. 

- Caso del fuego aéreo en las localidades de la periferia de las ciudades de San 

Cristébal de Las Casas y Ocosingo, y en la poblacién de Nuevo San Carlos 

en el Municipio de Altamirano. 

- Caso de las personas que perdieron la vida el 4 de enero de 1994, cuando se 

transportaban en un vehiculo tipo Combi. 

- Caso de los 11 cadaveres localizados en el panteén municipal de Ocosingo y 

de los hechos que se presentaron en la clinica del IMSS de dicha poblacién, 

los dia 3 y 4 de enero de 1994. 

- Caso de los dos cadaveres localizados en el Municipio de Las Margaritas. 

- Tres casos de agravios a los periodistas Rosa Rojas, Blanche Petrich y 

Gaspar Morquecho. 

- Caso del hallazgo de restos dseos en el ejido de Morelia, Municipio de 

Altamirano, Chiapas. 

~ Caso de una persona que perdié fa vida el 3 de enero de 1994, a la altura de 

Rancho Nuevo, cuando viajaba en una camioneta tipo estaquitas. 

- Caso de las 14 personas muertas que viajaban en el Microbis con placa 

386HC2, cuyos cuerpos, supuestamente, presentaban un tiro de gracia. 

"5 En algunos de los casos citados, hasta diciembre de 1996, la CNDH habia dictado las 
Recomendaciones pertinentes para su resolucién, por lo que se seffala el ntimero de la Recomendacién a 

que dio lugar ese caso en concreto: en tal virtud, si se desea obtener mas informacién sobre el estado de 
las Recomendaciones citadas se deberd consultar los Informes Anuales y las Gacetas mensuales 
publicados por fa CNDH., donde se han difundido cada una de las Recomendaciones emitidas por la esa 
Institucién. 
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- Caso de las 2! personas detenidas en Ocosingo, internadas en el Centro de 

Readaptacién Social I de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y procesadas en el 

Juzgado Primero de Distrito en la entidad. 

- Caso de las tres mujeres tzeltales que supuestamente fueron violadas por 

miembros del Ejército Mexicano. 

- Caso sobre el Obispo de la Didcesis de San Cristébal de Las Casas, Samuel 

Ruiz Garcia. (Recomendacion 127/94). 

- Caso de los hechos violentos suscitados el 10 de enero de 1995, en la 

Presidencia Municipal de Chicomuselo, Chiapas, en los cuales fallecieron 

dos policias municipales y cuatro civiles. (enfrentamientos con “guardias 

blancas”) (Recomendacién 58/95). 

- Caso de las agresiones a la comunidad indigena de Nuevo Zinacatan, 

Chiapas. (Recomendacion 49/95). 

- Caso del operativo realizado en la poblaci6n de Yanga, Veracruz, donde 

elementos de la Policia Judicial Federal ejecutaron una orden de cateo y 

aseguraron diversas armas y explosivos que al parecer se destinarian al 

EZLN. (Recomendacién 50/95). 

- Caso del operativo realizado en Cacalomacan, Estado de México, donde 

elementos de la PGR y policias del Estado de México detuvieron a 14 

personas presuntamente integrantes del EZLN. (Recomendacién 13/96). 

- Caso de las expulsiones ocurridas en distintos parajes del municipio de San 

Juan Chamula Chiapas. ( Recomendacién 58/95). 

-  Casos de la detencion del los sefiores Sebastian Entzin Gomez, J. Javier 

Elorriaga Berdegué, Maria Gloria Benavides Guevara (a) Elisa. 

De los casos antes citados, tal y como se ha mencionado, el Ombudsman 

Nacional se ha abocado a su investigacion y posible resolucién; asimismo, en 
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aquellos sucesos en los que éste acredité plenamente violaciones a los Derechos 

Humanos de los agraviados, procedié a dictar las Recomendaciones 

correspondientes; y en otros mas, solicité a la autoridad responsable de actos 

violatorios, la conciliacién 0 amigable composicién con la parte agraviada a fin 

de subsanar el dafio causado por dichas violaciones. 

Resulta apropiado sefialar que indudablemente, en el conflicto armado en 

Chiapas se violaron los Derechos Humanos de un sin nimero de ciudadanos, de 

miembros de comunidades indigenas y de comunidades indigenas enteras, entre 

otros. Y en tal virtud, el licenciado Jorge Madrazo, en su caracter de Presidente 

de la CNDH, acertadamente reconocié:'26 

“Nunca y en ninguna latitud del mundo ha sido facil la tarea de proteger y 

defender las garantias fundamentales, pero en el contexto de un conflicto interno, 

ja labor ha resultado todavia mas compleja.....” 

Por siglos el ser humano ha luchado ideolégica y materialmente por sus derechos 

civiles, sociales, individuales, etc., y mas arduamente por los que le son 

intrinsecos a su naturaleza, por sus Derechos Fundamentales, donde la tarea de 

protegerlos y defenderlos nunca, en el paso de la historia ha resultado facil, sino 

todo lo contrario, esta lucha se ha tropezado con infinidad de obstaculos; sin 

embargo, es cierto que histéricamente no existe dato alguno que muestre que un 

Organismo Publico protector de los Derechos Humanos haya intervenido 

directamente en un conflicto armado, razon por lo que resulta loable el reconocer 

la importantisima y delicada labor que ha venido desarrollando el Ombudsman 

en el Estado de Chiapas. 

126 Informe Semestral (junio-diciembre de 1996). Consideraciones sobre 2379 dias de labores de la 
CNDH, Comision Nacional de Derechos Humanos . diciembre 1996. pag. 54 
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Los resultado que la Comisién Nacional de Derechos Humanos ha logrado en 

Chiapas indiscutiblemente son muchos, ahi estan plasmados en cada uno de los 

informes que ha hecho publicos la Institucién; sin embargo, también es cierto que 

a pesar de la inmensa lucha de ésta, se han presentado, y se siguen presentando 

dia con dia, violaciones a los Derechos Humanos de diversos individuos en 

Chiapas, bastaria hojear las sin numero de paginas escritas al respecto; raz6n por 

lo cual la enorme encomienda de la CNDH continua. 

Definitivamente, ain queda mucho por hacer en Chiapas a fin de que las 

transgresiones a los derechos fundamentales cesen, dando paso al verdadero 

establecimiento de una Paz Digna y duradera en la entidad. Verdaderamente es 

solo sobre la base del absoluto respeto a los Derechos Humanos y la negacién a 

la violencia como se podra cimentar 1a tan anhelada paz en la entidad. 

4.3. LA PARTICIPACION SOCIAL EN TORNO AL CONFLICTO 

ARMADO A_ TRAVES DE LOS ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES,. 

Sabemos que la promocién, defensa y difusién de los Derechos Humanos 

indudablemente constituye una tarea dificil y permanente que involucra, como 

ninguna otra, una profunda sensibilidad para concretar, en cada momento 

histérico, las exigencias de la dignidad humana. 

De ahi que por la premisa que representan los Derechos Humanos, la tutela de 

éstos es responsabilidad tanto del gobiemo como de la sociedad civil; y es 

precisamente en torno con la participacién de la sociedad civil en dicha labor, 
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como se consolidan los Organismos No Gubernamentales; los que por la inmensa 

participacién ciudadana dia a dia son mas; y en razén de su existencia, éstos 

forjan un lazo de relacién sumamente importante en la proteccién y defensa de 

los Derechos Humanos con la propia Comisién Nacional de Derechos Humanos. 

El propio licenciado Jorge Madrazo, como Presidente de la Comisién Nacional 

de Derechos Humanos, ha afirmado que: “Definitivamente no es concebible la 

accién de las instituciones nacionales de Derechos Humanos sin la participacién 

de la sociedad civil”. 

Asimismo, con relacién a la importancia de la participacién social en la enorme 

tarea de proteccién de los Derechos Humanos, el licenciado Madrazo realiza una 

acertada reflexion en tomo a su calidad de Ombudsman, y continua citando que: 

“Los Ombudsman debemos ser sensibles al hecho de que, con nuestra aparicién 

en la vida publica, no se ha expropiado para nosotros, monopdlicamente, la 

funcién de hacer que los Derechos Humanos se cumplan y respeten. Que en la 

via no jurisdiccional compartimos esta responsabilidad con !os grupos 

organizados de la sociedad, que son, por cierto, preexistentes a nosotros mismos, 

y que, en la via judicial, el recurso de amparo sigue siendo un instrumento 

privilegiado de defensa que debemos reconocer y apoyar.”!27 

Los Organismos No Gubernamentales (ONG’S) pro Derechos Humanos 

constituyen asi un brazo de apoyo y una voz demandante de la sociedad civil 

protectora de esos derechos fundamentales; raz6n por lo que se les ha reconocido 

como organismos de protesta. 

127 Madrazo. Jorge. Op. Cit. pag. 51. 
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La existencia de las ONG’S es un reflejo de la consolidacion de la conciencia 

humanista en todo el mundo; sdlo en México existen mas de trescientos 

organismos no gubernamentales abogados a la proteccién y difusién de los 

Derechos Humanos. 

La participacién de la sociedad civil se hace notar mas enérgicamente en nuestro 

pais, en la década de los afios ochenta, donde ésta concentro basicamente sus 

intereses en ta transformacién democratica de tas instituciones no 

gubernamentales, y durante el primer quinqitenio de los aifos noventa ésta ha 

venido congregando sus propdsitos en demandas sobre fa eficiencia de las 

instituciones de gobierno y, por ello, precisamente, ha hecho del tema de los 

Derechos Humanos un asunto prioritario. 

Ya en los noventa, la sociedad civil en México exhibe dos rasgos principales; por 

un lado, una vigorosa diversidad de intereses, lo que nos habla de una 

heterogeneidad y pluralidad crecientes; por otro, una voluntad de participacion en 

los asuntos colectivos y publicos, bajo conceptos tales como la 

corresponsabilidad y 1a solidaridad. 

Donde encontramos como ejemplo de 1a corresponsabilidad y de la solidaridad, 

la creciente presencia de Organismos No Gubernamentales de Derechos 

Humanos en nuestro pais. Al inicié del noventa, esas organizaciones estaban muy 

lejos de alcanzar la centena; sin embargo, hoy en dia, tal y como se ha citado, 

éstas se han triplicado y su presencia es indudable, no sdlo a nivel nacional, sino 

que en los foros internacionales la experiencia es equivalente, donde ciertamente 

se afirma que mientras exista mayor participacion de la sociedad civil, mayor 

sera la democracia. 
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En virtud del conflicto armado suscitado el primer dia de 1994 en el Estado de 

Chiapas y por la constante preocupacién que siempre ha externado la sociedad 

civil en torno a los Derechos Humanos, se volcé casi instantanea la participacién 

de ésta en dicha entidad. 

Definitivamente este acontecimiento sacudié la conciencia nacional, inquieté e 

indigné a sociedades enteras (nacionales e internacionales). De tal suerte que, 

toda sociedad civil, desde los primeros dias de suscitado el conflicto, abogd, 

ayudé y demandé Ja proteccién y difusién de los Derechos Humanos de los 

chiapanecos; tornandose su labor de gran trascendencia en la entidad. 

Y a fin de constatar la importancia de la actuacién de los organismos no 

gubernamentales pro Derechos Humanos en el Estado de Chiapas, el licenciado 

Jorge Madrazo, en su calidad de Ombudsman Nacional, sefialé en el Informé que 

presentd a la opinién publica el 22 de febrero de 1994, que: “ La amplia 

presencia de los organismos de 1a sociedad para la defensa de los Derechos 

Humanos en la zona de conflicto, aunado al trabajo del Ombudsman Nacional, ha: 

gravitado, quiero pensar, de manera importante en el derrotero del trastorno 

interior. Esta situacion también demuestra que en nuestro pais ha surgido, dentro 

del Estado y en la sociedad, una corriente irreversible por los Derechos 

Humanos. Todos los mexicanos debemos seguir trabajando para extenderla, 

consolidarla y fortalecerla”.'28 

Indudablemente, acerté el licenciado Madrazo al sefialar que, gracias a la labor y 

constante presencia de los organismos no gubernamentales nacionales e 

internacionales (en representacién de la sociedad civil toda) en el Estado de 

128 Op. cit. 
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Chiapas se atenuaron las consecuencias graves del conflicto armado, puesto que 

la sociedad misma no permitié que la situacién, de por si atroz, empeorara, y que 

las autoridades cometieran mas abusos y se violaran ain mas Derechos Humanos 

en la entidad. 

Asi, continuamos reiterando que la importancia de la participacién social es tal, 

porque desde los primeros dias de iniciado el conflicto chiapaneco y una década 

antes del mismo, los organismos no gubernamentales ya trabajaban, y continian 

trabajando a favor y en proteccién de los derechos de los chiapanecos, sobre todo 

del sector mas desprotegido: las comunidades indigenas. 

Y por la significacién de la presencia de las ONG'S en la sociedad, la propia 

CNDH ha sefialado en sus Informes Anuales y especiales que desde iniciado el 

Programa Permanente de la CNDH en los Altos y Selva de Chiapas (1994), se ha 

mantenido un constante enlace con diversos organismos no gubernamentales, 

principalmente con aquellos que trabajan en el Estado de Chiapas. En este 

sentido, informé que se establecié una relacién respetuosa con el Centro de. 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con el Consejo de 

Representantes Indigenas de Los Altos de Chiapas (CRIACH), con el Centro de 

Derechos Indigenas de Bachajon, Chiltak, con el Comité Estatal de Defensa 

Evangélica de Chiapas (CEDECH), y con organizaciones que conforman la 

Comisién Nacional por una Paz Digna en Chiapas CONPAZ y con la Red | 

Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Asimismo, la CNDH 

mantiene relacién con diversos organismos no gubernamentales de los 

Municipios de San Cristobal de Las Casas, Tapachula, Ocosingo, Tonala, 

Bachajon, Palenque, Las Margaritas, Comitan, etc... 
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También ha colaborado con organismos internacionales, entre los que podemos 

citar : Comité Internacional de Juristas; Physicians for Human Rights; America 

Watch y Cruz Roja Internacional. Organismos de Argentina, como: Asociacion 

de Madres de la Plaza de Mayo; Corrientes de Militantes por los Derechos 

Humanos del Rio Negro; Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; asi 

como organismos sociales de los Estados Unidos de América, tales como: Global 

Exchange, National Lawyer's Guild y el Task Force on Latin America and the 

Caribbean. 

Debido ai desarrollo de sus diversas actividades (capacitacién, promocién y 

difusion de los Derechos Humanos) y a la presencia constante de estos 

organismos no gubernamentales citados y muchos otros, en las diversas 

comunidades chiapanecas, es que éstos han conocido, se han allegado o han 

recabado informacion sobre diversos hechos presuntamente violatorios de 

Derechos Humanos en la entidad. En tal virtud, una de las tareas de dichos 

organismos es el denunciar y hacer del conocimiento de las autoridades 

correspondientes dicha informacién. Asi, la propia Comisién Nacional de 

Derechos Humanos ha conocido de diversos hechos presuntamente violatorios de 

Derechos Humanos gracias a la labor de dichos organismos, de ahi su 

importancia. Cabe sefialar que, en algunos de los casos denunciados por estos 

organismos, la CNDH ha resuelto, previa investigacion y con plena certeza de la 

existencia de violacién a derechos fundamentales, dictar las Recomendaciones 

correspondientes. De tal suerte que es gracias a la tenaz y constante labor de los 

diversos organismos no gubernamentales en la sociedad toda, como se dan a 

conocer importantes actos de abusos de autoridad, razon por la que a estas 

organizaciones civiles también se les conoce como organismos de denuncia. 
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No cabe duda que son infinidad de organismos no gubernamentales los que han 

trabajado arduamente en el Estado de Chiapas, donde para citar un dato 

estadistico encontramos que en el Directorio Nacional de Organismos de la 

Sociedad Civil, 1995-1996, publicado por la Secretaria de Educacién, Salud y 

Desarrollo Social, se registran 96 Organismos de la Sociedad Civil que 

desarrollan actividades diversas en el Estado de Chiapas, entre dichas actividades 

encontramos: promotores de politica de proteccién ambiental; de asistencia 

social; desarrollo social; trabajo en las comunidades de difusién, proteccién y 

respeto a los Derechos Humanos; orientacién, prevencién y educacién en torno a 

Jos derechos fundamentales; desarrollo agropecuario, asesoria juridica; 

elaboracién de informes relacionados con la problematica chiapaneca; etc... 

Del total de los 96 organismos citados, con mas de 50 de éstos ha mantenido 

contacto la CNDH a fin de coadyuvar en labores de difusién, promocién y 

defensa de los Derechos Humanos; la participacién de estos organismos ha 

resultado fundamental en el desarrollo de importantes actividades como es la 

capacitacién sobre Derechos Humanos en comunidades indigenas, donde 

ciertamente la CNDH ha cooperado con éstos, y se ha servido de la experiencia 

que los mismos han obtenido por la presencia constante, que desde tiempos 

inmemorables (intensificada en afios setenta) han mantenido en Chiapas. 

Asimismo, la CNDH ha coadyuvado con diversos organismos civiles de protesta; 

organismos que a través de la presién que ejercen sobre diversas autoridades 

gubernamentales han buscado, entre otros, aminorar la violencia en la entidad. 

Cabe citar que organismos no gubernamentales nacionales e internacionales han 

elaborado diversos informes relacionados con el conflicto armado en Chiapas; 

asimismo, es cierto que estos informes (que en su momento se dieron a conocer a 
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la opinion piblica) en su mayoria precisan que efectivamente se suscitaron 

diversas violaciones a Derechos Humanos en el Estado de Chiapas a 

consecuencia del conflicto armado; sin embargo, en éstos también se 

denunciaron diversos actos que no se acreditaron fielmente como violatorios a 

Derechos Humanos. 

Entre los organismos no gubernamentales que han realizado informes sobre el 

conflicto armado en Chiapas, encontramos: Amnistia Internacional, Academia 

Mexicana de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 

de las Casas, donde este ultimo publicé en noviembre de 1996 su informe: Ni 

Paz, Ni Justicia, 0 Informe General y Amplio Acerca de la Guerra Civil que 

sufren los Ch’oles en la Zona Norte de Chiapas (diciembre de 1994 a octubre de 

1996}, donde da a conocer y denuncia indignante y abiertamente hechos reales 

como: la tan conocida existencia de grupos paramilitares “guardias blancas”, 

como el denominado Paz y Justicia conformado por militantes del grupo que esta 

en el poder (priistas); infinidad de actos violentos y por ende violatorios a 

Derechos Humanos; la situacién infrahumana de las comunidades indigenas. 

afectadas por dichos actos de violencia; el estado de autogobierno que premia en 

la zona indigena chol, etc..... 

Las denuncias, quejas, inconformidades, indignaciones y hasta los enojos de 1a 

sociedad civil participativa, como las denuncias del Centro de Derechos _ 

Humanos Fray Bartolomé de las Casas (una de las ONG’S mas activas de la 

entidad), nos muestran que pareciera que resulta inevitable la constante de la 

violencia en el Estado de Chiapas; sin embargo, a pesar de los varios actos 

violentos, habria que reconocer que la sociedad nos ha ensefiado que al dar a 

conocer fa realidad, al hacer publica la violencia que vive la poblacién civil y los 
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indigenas en Chiapas, invitan urgentemente a cada hombre y mujer todos a 

luchar para construir una paz justa y digna desde cualquier frontera, desde 

nuestra organizacién, comunidad, barrio, familia y corazén. 

No cabe duda, la lucha por la ansiada paz en territorio chiapaneco, es una misién 

de todos nosotros; es decir, de la sociedad civil con decisién participativa que 

coadyuve con el Estado; y en correlacién encontramos las palabras del licenciado 

Jorge Madrazo, que a la letra citan: 

“Estado y Sociedad debemos disponernos a incrementar nuestros esfuerzos para 

cambiar y para impulsar las reformas nacionales y locales que sean 

necesarias........ Las instituciones gubemmamentales tienen la obligacién de hacer 

las transformaciones internas indispensables.......La Sociedad debe renovar su 

vision.....y exigir en todo momento el cumplimiento y acatamiento de la Ley. No 

hay caminos cémodos pero si queremos recuperar un horizonte de 

esperanza.......... debemos disponernos todos los mexicanos, sin excepcién, a 

realizar la larga tarea de volver a conciliar la ética........ No hay otro camino. “12 

Asi es, el unico camino viable es que el Estado Mexicano (representando por 

instituciones como el Ombudsman Nacional) y la Sociedad toda (representada 

por organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, etc..), juntos lidiemos 

esfuerzos a fin de recorrer ese camino por la justicia, la verdad y la paz. 

129 Madrazo. Jorge. Op. cit. pag. 27. 

  

EI Papel del Ombudsman en el Estado de Chiapas 257



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

CAPITULO Vv. SAN JUAN CHAMULA: UN CONFLICTO 

PERIFERICO Y EJEMPLIFICATIVO. 

5.1. EL PROBLEMA DE LAS EXPULSIONES EN LOS ALTOS DE 

CHIAPAS. 

A efecto de ofrecer un mejor contexto del presente apartado, previamente 

apuntaremos las principales caracteristicas territoriales, poblacionales y 

organizativas de Los Altos de Chiapas, especialmente del Municipio de San Juan. 

Chamula, °° por ser la regién donde se registra el mayor indice de expulsiones en 

el Estado. 

Los Altos de Chiapas es una region de 3,771 kilémetros cuadrados, equivalente 

al 5.1% del territorio estatal, con una poblacién aproximada de 380 mil 

habitantes, en la mesa central del Estado. Pertenecen a la region de los Altos los 

siguientes municipios; y en su integracién predominan los grupos étnicos que se 

indican: 

Amatenango del Valle (tzeltal); Altamirano (tzeltal y tojolabal), Chalchihuitan 

(tzotzil); Chanal (tzeltal); Chamula (tzotzil); Chenalhé (tzotzil); Huistan (tzotzil); 

Larrainzar (tzotzil); Mitontic (tzotzil); Oxchuc (tzotzil); Pantelho (tzotzil); Las 

Rosas (mayoria mestiza); San Cristobal de las Casas (mayoria mestiza), Teopisca 

(mayoria mestiza), Tenajepa (tzeltal) y Zinacantan (tzotzil). 

La regién enfrenta contradicciones: indigenas y ladinos; caciquismo y miseria; 

tierra escasa y presién demografica; tradici6n y modernidad; religiones 

130 £1 problema de las Expulsiones en las Comunidades Indigenas de los Altos de Chiapas y los 
Derechos Humanos. Segundo informe. twestigacién realizada por Rosa Isabel Estrada Martinez, 
CNDH, México, 1995, pp. 18.227. 
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tradicionales e iglesias catélicas y protestantes; autoridades tradicionales y 

municipales. 

Los Altos tiene una de las tasas mas altas de analfabetismo y una de las peores 

calidades de vida del Estado y del pais. Los niveles mas altos de vida y de 

poblacién alfabetizada se encuentran en los municipios con una menor presencia 

indigena. El promedio de poblacién indigena en la regién es del 66%. Sin 

embargo, de los dieciséis municipios de Los Altos, cuatro de ellos tienen mas del 

80% poblacién indigena (Chamula, Oxchuc, Tenejapa y Zinacantan). 

Los municipios indigenas de la region tienen tasas de crecimiento demografico y 

una densidad demografica superiores al promedio nacional y al promedio de 

Chiapas; donde, la mayoria de la poblacién se dedica a actividades agricolas. 

Los factores descritos, aunados a problemas regionales, suscitan que doce de los 

dieciséis municipios de la regién se encuentren clasificados con una calidad 

migratoria de expulsién. 

La comunidad chamula esta dividida en tres “barrios”: San Juan, San Pedro y 

San Sebastian. Cada paraje pertenece a un barrio determinado, al cual sus 

miembros deben apoyar para la realizacién de las fiestas patronales. 

El Municipio de San Juan Chamula esta integrado por ochenta y siete parajes. 

Cada paraje comprende varias congregaciones. El paraje funciona como una 

comunidad: en el mismo espacio, decenas o cientos de habitantes participan en 

las mismas ceremonias religiosas, bajo las mismas autoridades religiosas y 

politicas, encabezadas por un principal o mol. 
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Los principales, como autoridades tradicionales internas a la comunidad, son 

electos dentro de los “pasados” (ex funcionarios) y tienen facultades muy 

amplias dentro de su paraje, como: impartir justicia, participar en la 

administracién de los asuntos y recursos, etc. Los principales gobiernan en los 

parajes y mantienen las tradiciones junto con el ayuntamiento regional; forman 

un grupo vitalicio, actaan como consejeros e intervienen en la solucién de 

problemas de gran trascendencia para el municipio. 

Entre los principales existe un lider que es el “principal de principales”, a quien 

le corresponde decidir los asuntos de mayor trascendencia en la comunidad. Para 

ocupar este cargo se requieren cualidades reconocidas y apreciadas por la 

comunidad, tales como la honorabilidad, respetabilidad, responsabilidad y 

equidad. 

E] ayuntamiento regional esta encabezado por el Presidente Municipal, quien es 

el representante oficial de la comunidad frente al exterior. Las principales 

funciones de este 6rgano son: impartir justicia, velar por el bienestar del pueblo, 

recaudar y administrar fondos destinados a los servicios piblicos, etc.; éste es el 

organo tradicional de la comunidad, y en la actualidad coexiste con el oficial en 

condiciones de desventaja. 

El ayuntamiento, es la instancia de representacién oficial y esta constituido por el 

Presidente Municipal, los Sindicos y los Regidores. La eleccién formal del 

Presidente Municipal se realiza alternativamente por cada uno de los barrios; sin 

embargo, la realidad estriba en que en la practica la decisién la final es tomada 

por los hombres fuertes o caciques locales. 
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Los principales cargos religiosos en San Juan Chamula son los de mayordomos y 

alféreces. La funcién principal de los primeros es cuidar }a imagen del santo que 

le esta encomendado, asi como todos los enseres propios de su culto: vestidos, 

adornos, joyas, etc. En el municipio se reconocen seis santos: los mayores, San 

Juan, San Sebastian y San Mateo y los santos menores, Santa Rosa, Santa 

Rosario y Santo Cristo. Cada santo cuenta con cuatro mayordomos, los cuales, 

ademas de cuidar a su santo, son los mediadores entre éste y los feligreses. 

Los aiféreces tienen a su cargo la organizacién de la fiesta del santo patrono: 

preparar la comida, bebida, adorno y cohetes. Hay dos tipos de alféreces: el 

“pasidn”, encargado de hacer la fiesta mas importante del pueblo, en este caso el 

carnaval y el “ojob” o “nichim”, custodio de los objetos sagrados. Ademas 

existen otros cargos como los de sacristan, comisario y fiscal. 

El Municipio de San Juan Chamula tiene una poblacién aproximada de 60 mil 

habitantes, distribuidos en un territorio de 393 kilometros cuadrados. La densidad 

poblacional de este municipio rural es similar a la de algunos municipios de la 

zona conurbada de la ciudad de México. 

Chamula tiene uno de los grados mas altos de marginacién (el lugar 30 de los 

2,408 municipios) y uno de los mas bajos niveles de vida del pais. Se estima que 

alrededor del 70% de la poblaci6n Chamula tiene ingresos inferiores a un salario 

minimo por familia. El 63.5 de los habitantes es analfabeta, sélo el 6.8% ha 

terminado los estudios de educacion primaria. 

Seguin datos del Consejo Nacional de Poblacion, Chamula tiene una calidad 

migratoria hacia la expulsi6n temporal o definitiva, por la alta presién 

demografica sobre Ia tierra y el bajisimo nivel de vida. La mayoria de la 
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poblacién econémicamente activa realiza migraciones temporales o definitivas 

con el fin de mejorar sus ingresos. Alrededor del 68% de la poblacién 

econémicamente activa tiene que emigrar temporalmente a las ciudades cercanas 

y a las fincas de otras regiones a emplearse como jornaleros para compensar el 

desempleo y los bajos ingresos en sus comunidades. 

Las tres principales ramas ocupacionales de 1a poblacién de Chamula son la 

agropecuaria (88%), la artesanal (9%) y el comercio (3%). La mayor parte de la 

produccién agropecuaria es de autoconsumo, con técnicas muy atrasadas, en 

tierras de muy mala calidad y con un usufructo pulverizado. 

En Chamula hay dos tipos de tenencia de la tierra: comunal (75%) y la ejidal 

(25%). Las tierras en Chamula se asignan mediante dos formas: por herencia, y 

por uso del suelo en la adjudicacién por berencia, donde los usufructuarios legan 

sus terrenos a los miembros de su familia; en la denominada “por uso”, las 

autoridades adjudican las parciales o terrenos abandonados con un considerable 

margen de discrecionalidad. 

Asi pues, en San Juan Chamula uno de los recursos mas escasos es la tierra sin 

mas, y alin mas escasa es la tierra con vocacién agricola. Y con las tasas de 

crecimiento de la poblacién, lo mas probable es que !a tierra laborable continde 

pulverizandose bajo la presién demografica. 

De tal suerte que, bajo esas condiciones deplorables, la historia de las 

expulsiones es antigua. Donde la recopilacién elaborada por la Comision 

Nacional de Derechos Humanos, de estudios e informes de investigadores y 

organizaciones, asi como, de los datos asentados en las propias quejas, permitid 
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reconstruir una parte de esa historia respecto a las expulsiones del Municipio de 

San Juan Chamula y otros de la regién de Los Altos de Chiapas. De donde 

expondremos algunas de las caracteristicas principales de dicho, que de alguna 

manera han influido para que éste sea el lugar donde mayor numero de 

expulsiones se han suscitado, siendo éstas las siguientes: 

a) Chamula presenta una estructura social, politica y religiosa muy rigida, 

cerrada y autoritaria. Las autoridades municipales y tradicionales de la 

cabecera municipal tienen siempre un estricto control sobre los parajes y sobre 

la accién de agentes extrafios en el territorio municipal. 

b) El régimen de propiedad es homogéneo compuesto solamente por terrenos 

comunales y ejidales; régimen que casi se confunde y viene a reforzar el 

control de las autoridades tradicionales y municipales sobre la poblacién, 

precisamente mediante el control de ta tierra, en un municipio donde no hay 

bien mas escaso que la propia tierra. 

Sin embargo, muy por el contrario, en la mayoria de los otros municipios de Los 

Altos encontramos caracteristicas, como: menor rigidez politica, menor presién 

demografica sobre la tierra y mayor heterogeneidad socioeconémica y régimen 

de la propiedad agraria, lo que se traduce en un menor rechazo a los agentes, las 

ideas y los proyectos extrafios a la comunidad. En estas circunstancias, es mucho 

menos frecuente que los conflictos internos de las comunidades tengan como 

desenlace la expulsion de sus miembros por razones de caracter religioso o 

politico. 
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A mayor abundamiento tenemos como ejemplo, que en el territorio municipal 

tnicamente residen chamulas. Los mestizos o “caxlanes”(como ellos les llaman a 

los no chamulas) sélo pueden visitar la cabecera municipal si se sujetan a las 

normas impuestas por las autoridades comunitarias y no pueden pernoctar en la 

cabecera municipal, sin excepcién alguna, ni siquiera los médicos, maestros y 

sacerdotes, salvo que sean de origen chamula. 

Ahora bien, para 1995, se estimd que existian mas de 15 mil indigenas 

expulsados de sus comunidades, los cuales se han refugiado en la periferia de la 

ciudad de San Cristébal de las Casas. Otros, en diversos municipios de Los 

Altos, como Teopisca u otras regiones como la de la Selva Lacandona y la de 

Los Chimalpas, ubicada en los limites con el Estado de Oaxaca. Y solo de 1993 a 

julio de 1995, fueron expulsados de sus comunidades alrededor de mil indigenas 

del Municipio de San Juan Chamula.'"! 

Es cierto que el problema de las expulsiones representa un fenédmeno 

extraordinariamente complejo, dificil de entender y mas de resolver. Dicho. 

fendmeno ha rebasado, con mucho, el ambito meramente religioso y se ha 

convertido en un conflicto politico-social, cuyas dimensiones y alcances, en 

muchas ocasiones, se toman inmanejables. En dicho contorno, veamos que: 

Efectivamente, en principio, en la mayoria de los casos los expulsadores de 

miembros indigenas de sus comunidades aducen razones de orden religioso; 

donde los expulsados son grupos -generalmente familias- que se han convertido a 

131 Dichos datos estadisticos fueron retomados de la publicacién : E/ Problema de las Expulsiones en las 
Comunidades Indigenas de Los Altos de Chiapas y los Derechos Humanos. Op Cit. Sin embargo, el 
fenémeno de las expulsiones es un problema que se suscita dia con dia. por fo que resulta complejo, 

estadisticamente hablando, el sefialar un dato exacto al respecto: empero. la realidad estriba en que 
actualmente son miles de miembros de tas comunidades indigenas los que se ven afectados por tan grave 
problematica. 
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una religion distinta a la predominante en la comunidad a la que pertenecen. Sin 

embargo,: entre las victimas también se encuentran numerosos catdlicos, 

pertenecientes a la que denominan “iglesia moderna”. Los expulsadores aducen 

que los expulsados atentan contra las tradiciones y costumbres de su comunidad, 

al mismo tiempo que se niegan a participar y a cooperar con la realizacién de las 

fiestas religiosas y otras actividades comunitarias, como el tequio. '32 

Y por el contrario, tos expulsados sefialan que el verdadero movil de las 

autoridades expulsadoras es el de conservar y reforzar su dominio y los intereses 

de los grupos y caciques que apoyan las expulsiones. Una prueba de ello es que 

entre los expulsados no sélo hay catélicos y protestantes, sino también militantes 

de partidos de oposicion y miembros de organizaciones campesinas 

independientes. 

En tal virtud, en el propio segundo informe sobre el problema de las expulsiones 

en las comunidades indigenas de Los Altos de Chiapas, presentado por la 

Comision Nacional de Derechos Humanos, se establecen diferentes tipos de 

expulsiones, asi como sus causas, siendo éstas: 

Expulsiones Religiosas.- Desde la perspectiva de las autoridades tradicionales y 

politicas de las comunidades —al igual que algunas autoridades locales— la 

“provocacién religiosa” de otras sectas e iglesias transforma las tradiciones y 

costumbres de los habitantes de la region. Sostienen que los grupos disidentes 

(catolicos protestantes) se apegan a otros ritos y adoptan otros valores y dejan de 

consumir su bebida alcohélica (push) en su vida cotidiana y en los ritos 

religiosos. 

!32 BI tequio, es el trabajo que realizan los miembros de la comunidad en favor de la misma, el cual no es 
remunerado. Trabajo que resulta ser una obligacién celebrada ancestralmente en diversas comunidades 
indigenas del pais. 
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Por ejemplo, los representantes indigenas de San Juan Chamula han sefialado que 

los grupos protestantes atraen a los miembros de su comunidad con la promesa 

de dejar de tomar trago, de aliviarse de sus enfermedades y de una vida mejor. 

Proselitismo que realizan en los parajes mas alejados, puesto que ahi se 

aprovechan de ta baja informacion y del poco conocimiento de la gente. 

De este modo los indigenas convertidos a otras religiones comienzan a rechazar 

sus obligaciones comunitarias; como es la aceptacion del sistema de cargos 

tradicionales. 

Los representantes indigenas tienen la certeza de que la costumbre y la tradicién 

tienen la funcién social de establecer y mantener determinadas normas de 

conducta para conservar el orden y la convivencia en la comunidad, por lo que 

les preocupa sobremanera que los dividan y que sus hijos sean irrespetuosos con 

los simbolos patrios, con la bandera y que no hagan homenajes a los héroes de la 

nacion; cosas que la religion protestante —aseguran— ensefia y fomenta. 

Por su parte, las autoridades municipales de la regién sefialan que las fiestas y 

costumbres tradicionales son trascendentales, porque proporciona la cohesion 

social y porque constituyen una riqueza cultural milenaria que ha sobrevivido 

desde la conquista. Los grupos protestantes y antitradicionalista —aseguran— 

son los responsables de la situacién caética que viven los pueblos étnicos del 

Estado de Chiapas. 

De tal suerte que, las expulsiones religiosas se presentan principalmente porque 

los tradicionalistas “catélicos” no aceptan a los  antitradicionalistas 

“protestantes”, argumentando que al profesar éstos una religion diferente atentan 
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contra sus tradiciones y costumbres por lo que los primeros deciden expulsar a 

los segundos de su comunidad, con base a esa "ldgica". 

Expulsiones Politicas.- Estas expulsiones a veces se encuentran directa o 

indirectamente asociadas a factores de orden econdmico y religioso; y las 

expulsiones religiosas estan ligadas a éstas y viceversa. Sin embargo, hay 

algunos municipios de Los Altos de Chiapas en los cuales el factor decisivo y a 

veces explicito de las expulsiones es meramente de orden politico. 

Generalmente las expulsiones politicas nacen de la disputa por el dominio y el 

poder de los ayuntamientos 0 por la direccién de las organizaciones sociales de la 

regién. Incluso en San Juan Chamula, donde los factores econémicos y religiosos 

son mas evidentes, la primera expulsion masiva fue el desenlace de un conflicto 

de caracter politico; caracter que han conservado varias de las expulsiones que le 

han sucedido. 

Expulsiones Socioeconémicas.- La pobreza es el factor decisivo en las 

expulsiones econdémicas de varios de los indigenas que salen de sus lugares de 

origen para ir a buscar, temporal o definitivamente, a otras regiones del Estado, 

la forma de complementar sus ingresos o mejorar sus niveles de vida para ellos y 

los suyos. 

Incluso en las expulsiones politico-religiosas aparecen algunos factores de 

caracter econémico, derivados del hecho de que los expulsados abandonan sus 

propiedades, mismas que son adjudicadas por las autoridades municipales y 

tradicionales a otros miembros de la comunidad. 

  

San Juan Chamula: Un Conflicto Periférico y Ejemplificativo 267



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

En algunas de las denuncias sobre las ultimas expulsiones chamulas también 

encontramos otra modalidad: la expulsién de los acreedores por los deudores, 

quienes encuentran en la expulsién la forma de resolver sus deudas. 

Respecto al tema de nuestro interés, ciertamente sabemos que las expulsiones 

suscitadas desde la década de los setenta en el municipio de San Juan Chamula, 

definitivamente tienen connotaciones tanto religiosas, como politicas y 

econémicas; ya que son infinidad de intereses y factores los que se encuentran en 

la periferia de las mismas. Donde, estas expulsiones han contraido graves 

consecuencias, a saber: 

Recordemos que en su mayoria los expulsados (que son alrededor de quince mil 

hasta 1995) de las comunidades de Los Altos se han refugiado en mas de treinta 

colonias y parajes en los municipios de San Cristobal de Las Casas y Teopisca. 

Donde en la mayoria de los casos, los indigenas asentados en la periferia, parajes 

y colonias de los mencionados municipios, carecen de los servicios mas 

elementales: agua potable, energia eléctrica, habitaciones dignas, sanidad, entre 

muchos otros. 

Ciertamente, por la significacién de la problematica de las expulsiones y en 

virtud de que éstas sustentan graves violaciones a los derechos fundamentales de 

los expulsados, es que a partir de 1990 la Comisién Nacional de Derechos 

Humanos comenzé a recibir y a documentar multiples quejas, precisamente sobre 

las violaciones de los derechos humanos derivadas de las expulsiones de grupos 

en la region indigena de Los Altos de Chiapas, especialmente en el Municipio de 

San Juan Chamula. 
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De las investigaciones realizadas por la CNDH respecto a dicha problematica, se 

han conocido varios casos de expulsiones que nos muestran que la historia de 

este fenémeno es antigua, donde los estudios e informes; asi como los datos 

asentados en las quejas que han presentado ante este Organismo, se desprende 

que se han suscitado, desde el afio de 1966 (segiin registros), significativas 

expulsiones en los municipios de San Juan Chamula (en su mayoria), Zinacatan, 

Mitontic, Chenalhé, Amatenango del Valle, Oxchuc; y mas recientemente 

también en Ocosingo, Teopisca, Tenejapa, Venustiano Carranza, Pantelhé y Las 

Margaritas. A continuacion presentaremos, como antecedentes y a manera de 

ejemplificacién, algunos de éstos casos : Jemp! 

a) 21 de enero y 5 de marzo de 1966.- Encarcelaron e hirieron a los primeros 

evangélicos en San Juan Chamula; 

b) 15 de agosto de 1976.- Fueron expulsados 600 evangélicos de varios parajes 

de San Juan Chamula; 

c) 16 de febrero y 25 de octubre de 1978.- Fueron expulsados en total 155 

evangélicos de diversos parajes; 

d) 24 de julio de 1981.- Asesinaron violentamente a Miguel “Cashlan” Gomez 

Hemandez; primer evangélico predicador en Chamula; quien murié, después 

de ser mutilado, ahorcado; 

e) 21 de septiembre de 1988.- Fueron expulsadas 48 familias del paraje “El 

Romerillo”; 

f) 23 de octubre de 1990.- Fueron expulsados 50 evangélicos de Yaltem. Donde 

en consecuencia a dichos actos violentos, resultaron violadas tres mujeres 

indigenas. 

g) 1° de abril de 1992.- Un grupo de indigenas chamulas (las cifras oscilan entre 

dos mil y ocho mil) agredieron a los indigenas evangélicos expulsados que 
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tadicaban en tas colonias La Hormiga, El Paraiso y Nueva Palestina en la 

ciudad de San Cristobal de Las Casas. Actos de los que resultaron 

aproximadamente 100 personas heridas . 

e) 29 de marzo de 1994.- Fueron expulsados 228 indigenas del ejido Pugchen 

Mumuntic, por profesar una religion distinta a la catélica, no cumplir con las 

tradiciones y costumbres del municipio y por no querer cooperar para sus 

fiestas. 

Ante tan complejo y violento panorama, y en virtud de que en 1992 la Comision 

Nacional de Derechos Humanos ya habia realizado su Primer Informe sobre el 

Problema de los Expulsados, enviado al gobierno del Estado y al Congreso Local 

para su conocimiento, y el cual no fue ni remotamente considerado, es que este 

Organismo Nacional decidié emitir, el 19 de abril de 1994, la Recomendacién 

numero 58/94, encaminada a contribuir al restablecimiento del Estado de 

Derecho y las garantias individuales en el Municipio de San Juan Chamula, sin 

detrimento de los esfuerzos conciliatorios y los programas sociales tendientes a 

resolver dicha problematica. 

La citada Recomendacién se hizo en los siguientes términos: 

Al C. Gobemador del Estado de Chiapas se le recomend6: 

Que gire sus instrucciones al Procurador General de Justicia del Estado, a fin 

de que ordene al Ministerio Publico de San Cristébal de las Casas, integre 

debidamente las averiguaciones previas iniciadas con motivo de las 

expulsiones de San Juan Chamula. 
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Que continie en la basqueda constante de la solucién al problema de las 

expulsiones, procurando que la respuesta sea satisfactoria para las partes en el 

conflicto y, desde luego, comprometer su actividad para evitar que sigan 

dandose las expulsiones. 

Que garantice el regreso de los expulsados a sus comunidades, la pacifica 

convivencia y el respeto irrestricto a la libertad de profesar la creencia 

religiosa que mas les agrade. 

AIC. Presidente del H. Congreso del Estado de Chiapas se le recomends: 

Que inicie el procedimiento respectivo que la Constitucion Politica del Estado 

de Chiapas sefiala, para investigar si las expulsiones de que fuéron objeto los 

afectados, violaron preceptos de la Constitucién y la Ley Organica Municipal 

del Estado de Chiapas, y de ser procedente suspender o revocar el mandato de 

los miembros del Ayuntamiento de San Juan Chamula, que resultaren 

responsables. 

AIC. Presidente Municipal de San Juan Chamula, se le recomendd: 

Que se abstenga de continuar lesionando en sus derechos y bienes a los 

indigenas de los distintos parajes de ese municipio y respete la diversidad de 

credos religiosos. 

Que cumpla con su mandato constitucional de hacer cumplir la Ley y, ademas, 

garantizar 1a pacifica convivencia de los miembros de su municipio, 

impidiendo o dejando de promover nuevas expulsiones de indigenas. 
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A la fecha de realizacién del presente trabajo, es el caso que la Recomendacién 

58/94 emitida por la Comisién Nacional de Derechos Humanos no han sido 

debidamente observada o cumplimentada por las citadas autoridades, lo que 

ratifica la complejidad del problema relativo a las expulsiones. 

Lo anterior se ratifica con el Informe (mayo1995-mayo 1996) de este Organismo 

Nacional; donde dicha recomendacién es considerada como “parcialmente 

cumplida”, en virtud de que ésta no fue aceptada por ef Presidente Municipal de 

San Juan Chamula; porque respecto a lo recomendado al Gobernador del Estado, 

se encontraban pendientes de integrar debidamente mas de 26 averiguaciones 

previas; asi como, el cumplimentar varias érdenes de aprehensidn; el continuar 

con la busqueda constante de soluciones al problema de las expulsiones, 

procurando que la respuesta sea satisfactoria para todas las partes en conflicto; el 

evitar que sigan dandose las expulsiones; y el garantizar el regreso de los 

expulsados a sus comunidades. Y respecto a lo recomendado a la Legislatura del 

Estado, ésta no habia resuelto el procedimiento que la Constitucién Politica del 

Estado de Chiapas sefiala, en contra de las autoridades de San Juan Chamula. 

Asimismo, esta Comision Nacional, ademas de la recomendacién aludida, ha 

realizado otras iniciativas y acciones a fin de coadyuvar en la solucién del 

problema de las expulsiones, como que mas de veinte brigadas de trabajo 

acudieron por mas de tres meses al Estado de Chiapas desde 1992 a 1995; y en 

noviembre de 1993, servidores piblicos de la Institucién se trasladaron al Estado 

para promover el dialogo y la concertacién entre las partes en conflicto, con la 

participacion de diversas organizaciones, autoridades municipales, estatales y 

federales que podian contribuir a resolver el conflicto, con el objetivo de 

suspender fas expulsiones buscando soluciones de fondo para evitar que éstas se 
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sigan propiciando en el futuro.'33 

Recientemente, en febrero de 1994, se integré una Comisién Especial a fin de 

atender el problema de las expulsiones, con la participacién de autoridades 

federales y estatales, asi como de la Comisién Nacional de Derechos Humanos y 

de representantes de diversos grupos de expulsados. Esta Comisién hizo un 

lamado a {as autoridades municipales de los Altos para que se abstuvieran de 

continuar expulsando a miembros de sus comunidades y, al mismo tiempo, 

exhorté al Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, para que se 

continuaran las indagatorias correspondientes en las averiguaciones previas 

iniciadas en torno a las expulsiones. Empero, uno de los mayores problemas de 

esta Comision Especial es que no se ha podido conseguir la participacién de las 

autoridades de San Juan Chamula.'34 

Sin embargo, tenemos la conviccién, al igual que la Comision Nacional de 

Derechos Humanos, de que las expulsiones definitivamente, sea cual fuere el 

motivo de éstas (religioso, politico 0 socioeconémico), implican una flagrante 

violacién a los Derechos Humanos de los expulsados. Ademas, las expulsiones 

en la regién de Los Altos de Chiapas, se han dado precisamente en la misma 

region donde se encuentra -en parte, quizé de un modo decisivo- el origen de los 

problemas que estallaron el primer dia del aiio de 1994. Motivo por el cual éstas 

deben ser erradicadas; resarciendo el grave dafio que por la violacién a sus 

derechos fundamentales han sufrido los mas de quince mil indigenas expulsados. 

133 Respecto a ta labor de la CNDH para dar sofucién a la problematica de las expulsiones. recordemos 
que durante el periodo de conciliacién por ta paz, presidido por el licenciado Jorge Madrazo, se llevé a 
cabo una importante reunién en San Juan Chamula, entre las autoridades y las partes afectadas, gracias a 
la cual pudieron regresar a sus comunidades cientos de expulsados. E/ Problema de las Expulsiones en las 

Comunidades Indigenas de los Altos de Chiapas v los Derechos Humanos, Op.Cit pag. 73. 

134 Ibidem, pag. 74. 

  
San Juan Chamula: Un Conflicta Periférice y Ejemplificativo 273



Chiapas en el Vértice del Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

5.2. COLISION DE NORMAS: DERECHO CONSUETUDINARIO 

Vs. DERECHO POSITIVO. 

Al hablar que el Estado de Chiapas esta conformado por 40% de la poblacién 

indigena, desde luego hace importante el estudio y conocimiento de! Derecho 

Consuetudinario Indigena en el mismo, el cual es considerado como una parte 

integral de la estructura social y cultural de un pueblo. 

Asimismo, el Derecho Consuetudinario, al igual que la lengua, constituyen un 

elemento fundamental de la identidad étnica de un pueblo. Razén por Ja que el 

profesor Rodolfo Stavenhagen, estudioso de los grupos indigenas, ha sefialado: 

"cuando un pueblo ha perdido la vigencia de su derecho tradicional, ha perdido 

también una parte esencial de su identidad étnica, de su identidad como pueblo, 

atin cuando conserve otras caracteristicas no menos importantes para su 

identidad”. 135 

Por ejemplo, en América Latina se ha comprobado que los pueblos indigenas de 

mayor vitalidad ética son aquellos entre los cuales subsiste el Derecho 

Consuetudinario propio. 

Por otra parte, la naturaleza del Derecho Consuetudinario es muy importante en 

las relaciones entre dichos pueblos y el Estado, el cual influye en la posicién de 

éstos en el conjunto de la sociedad nacional. 

Asi, ta importancia del Derecho Consuetudinario es tal que repercute en la forma 

en que los pueblos indigenas gozan o, por el contrario, carecen de derechos 

135 Stavenhagen, Rodolfo. Derecho Indigena y Derechos Humanos en América Latina. Colegio de 
México-Instituto Interamericano de Derechos Humanos. México, 1988, pag. 29. 
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humanos individuales y colectivos, incluyendo lo que actualmente se denominan 

derechos émicos o culturales; es decir, el avance o atraso de los pueblos 

indigenas va estrechamente vinculado con la evolucién y alcance de su Derecho 

Consuetudinario. 

Razén por la que resulta necesario definir, qué es el Derecho Consuetudinario: 

“Se refiere a un conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni 

codificadas, distinto del derecho positivo vigente en un pais determinado” 36 

Para la doctora Carmen Cordero Avendajio éste es “el conjunto de reglas que 

rigen la vida y las relaciones en los pueblos, y que la autoridad hacia o hace 

respetar u observar, basandose en las costumbres juridicas del pueblo, para evitar 

que alguien perturbe el orden piiblico o la vida pacifica de la comunidad o cause 

perjuicio material, ritual o moral a otro”,°7 

Finalmente, Gonzalez Galvan conceptualiza al Derecho Consuetudinario 

Indigena como “la manifestacién de 1a intuicién de un orden social 

fundamentado en reglas no escritas concebidas en comunién con las fuerzas de la 

naturaleza y transmitidas, reproducidas y abrogadas de manera esencialmente 

corporal” 138 

Por otra parte, debemos recordar que Derecho Positivo es el conjunto de normas 

juridicas validamente obligatorias y aplicables en el momento actual y en un 

lugar determinado, por lo que todo derecho positivo es derecho vigente, pero no 

136 Thidem. pag. 29. 
137 Cordero Avendaiio, Carmen. Ensayo: El Derecho Consuetudinario Indigena. Ex: Cosmovisién y 
Prdcticas Juridicas de los Pueblos Indios. Cuademos del Instituto de Investigaciones Juridicas. UNAM. 

México, 1994, pag. 33. 

138 GonzAlez Galvan, Jorge Alberto. Derecho Indigena y Derechos Humanos en México. En: 
Cosmovisién y Practicas Juridicas de los Pueblos Indios. Op. Cit. pag 74. 
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todo derecho vigente es derecho positivo. 

En este orden de ideas tenemos que el Derecho Consuetudinario es objeto de 

atencién por parte de dos disciplinas de tas ciencias sociales: la antropologia y la 

ciencia juridica. La primera, aunque ha marcado cierto auge y desarrollo en 

conocer y estudiar los sistemas juridicos de los pueblos indigenas, la verdad es 

que ha mostrado mayor preocupacién por la estructura social y politica de los 

mencionados pueblos indigenas. 

Por su parte, los estudiosos del Derecho, por lo general ignoran o niegan validez 

al Derecho Consuetudinario, al considerar que solo la norma escrita 0 codificada, 

o sea, el Derecho Positivo del Estado, merece su atencién. 

En lo que si estan de acuerdo los juristas es en que el Derecho Consuetudinario 

es anterior en términos histéricos al Derecho codificado. La cuestién es 

establecer si el Derecho Consuetudinario se transforma en, 0 es absorbido por el 

Derecho Positivo de origen estatal, el cual representaria una etapa superior en la 

evolucién del Derecho. 

El término Derecho Consuetudinario no es aceptado universalmente. Hay 

quienes prefieren hablar de “costumbre juridica” o legal o de sistema juridico 

alternativo. 

La referencia a la costumbre no es, desde luego, fortuita. Por una parte, la ciencia 

juridica acepta que la costumbre es una fuente del Derecho. Por otra parte, lo que 

caracteriza al Derecho Consuetudinario es precisamente que se trata de un 

conjunto de costumbres reconocidas y compartidas por una colectividad 

(comunidad, pueblo, tribu, grupo étnico), a diferencia de las leyes escritas que 

emanan de una autoridad politica constituida (Congreso del Estado), y cuya 
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aplicacién esta en manos de dicha autoridad, es decir, del propio Estado. 

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la diferencia fundamental 

entre ambos ambitos del Derecho, seria que el Derecho Positivo esta vinculado 

al poder estatal, en tanto que el Derecho Consuetudinario es propio de sociedades 

que pueden y que carecen de Estado, o simplemente opera sin referencia al 

mismo. 

Otra distincién entre el derecho consuetudinario y positivo es la siguiente: En las 

sociedades complejas (con Estado), el Derecho constituye una esfera bien 

distinta y especifica del resto de la cultura y la sociedad. Asi, puede hablarse de 

Derecho y Sociedad como dos ambitos que de alguna manera se relacionan pero 

son auténomos. Es decir, el Derecho tiene sus normas y su lenguaje propios, 

puede entenderse en términos de si mismo, evoluciona de acuerdo a sus propias 

leyes internas y puede ser transferido de una sociedad a otra. En pocas palabras: 

En los Estados en los que impera el Derecho Positivo, lo juridico es todo aquello 

que cae bajo el imperio de la Ley (podemos asegurar que practicamente no existe: 

ninguna esfera de ta actividad humana que no esté regulada por una ley o norma 

juridica). 

En cambio, la Costumbre Juridica o Derecho Consuetudinario en las sociedades 

menos complejas no constituye una esfera diferente o auténoma de la propia 

sociedad, por el contrario, aqui lo juridico se encuentra inmerso en la estructura 

social. 

Podemos entender esta diferenciacién, con la exposicion de Gonzalez Galvan, 

que distingue ambos derechos, denominando al derecho positivo, derecho estatal, 

quien sefiala: 
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“El derecho estatal, entendido como la concepcién de lo juridico caracterizado 

por la organizacion social de conductas a través de reglas escritas derivadas de un 

6rgano especializado y legitimado por las mismas reglas; y el derecho 

consuetudinario, como ta concepcién de lo juridico, caracterizado por la 

organizacién social de conductas a través de reglas-practicas concebidas en 

comunion con las fuerzas de la naturaleza y transmitidas, fundamentalmente de 

manera oral”!39 

Sin embargo, no se puede negar, tal y como se cita, el hecho de que el Derecho 

Positivo emana de la propia organizacién social sin la cual éste no tendria razon 

de ser. 

A manera de ejemplificacién de lo consuetudinario, y siguiendo las claras ideas 

del profesor Stavenhagen, podremos sefialar que lo legal o juridico, en 

sociedades que se manejan de acuerdo al Derecho Consuetudinario, consiste en 

lo siguiente: '4° 

Normas generales de comportamiento publico; 

Mantenimiento del orden interno; 

Definicién de derechos y obligaciones de los miembros; 

Reglamentaci6n sobre el acceso a, y la distribucién de, recursos escasos (por 

ejemplo, agua, tierras, productos del bosque, entre otros); 

Reglamentaci6n sobre transmision e intercambio de bienes y servicios (por 

ejemplo, herencia, trabajo, dotes matrimoniales, entre otros); 

Definicién y tipificacién de delitos, distinguiéndose generalmente los delitos 

contra otros individuos y los delitos contra la comunidad o el bien publico; 

139 Gonailez Galvan, Jorge Alberto. El Estado y las Etnias Nacionales en México. La relacién entre el 
derecho estatal y el derecho consuetudinario. Universidad Nacional Auténoma de México, México, 
1995, pag. 203. 
{40 Stavenhagen, Rodolfo. Derecho Indigena y Derechos Humanos en América Latina. Op. Cit. pag. 31. 
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Sancion a la conducta delictiva de los individuos; 

Manejo, control y solucién de conflictos y disputas; y 

Definicién de los cargos y las funciones de la autoridad tradicional. 

Retomando el tema objeto del presente capitulo, y una vez definidos ambos 

conceptos, debemos revisar si el Derecho Consuetudinario puede coexistir con el 

Derecho Positivo; y si esta coexistencia puede significar una adaptacién mutua o 

bien puede representar un conflicto de aplicacién de uno u otro sistema (Derecho 

Positive o Consuetudirario). 

Asi, especificamente en Chiapas, como en diversos Estados de la Reptblica 

Mexicana con poblacién indigena encontramos “dos sistemas juridicos que 

durante mas de quinientos afios han coexistido, pero no convivido”.'*' Lo 

anterior se traduce en el constante conflicto en la dificil convivencia entre dos 

6ordenes juridicos distintos: el uso y la costumbre de las comunidades indigenas y 

las normas juridicas locales y nacionales. Mismo que ejemplifica lo que 

recurrentemente se suscita en San Juan Chamula, en el caso expuesto de las 

expulsiones. Y es en dicha problematica donde: “La cuestion que esta en la raiz 

de las expulsiones es la siguiente: ;Cémo conciliar la vigencia de un orden 

juridico nacional con las normas derivadas de los usos y costumbres de las 

comunidades indigenas, las cuales son distintas y a veces irreconciliables con 

aquél orden? Por ejemplo jcémo garantizar el pleno respeto y el ejercicio de los 

derechos constitucionales, tales como la libertad de cultos, de expresién, de 

transito y de organizacién, en comunidades indigenas que privilegian la defensa 

de sus tradiciones, sus costumbres y sistema de cargos, atm con métodos que 

'41 Gonzalez Galvan. Jorge. Ensayo. Op. Cit. pag. 86. 
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vulneran el orden juridico nacional y estatal? ”.'42 

Atentos a lo anterior, debemos recordar que e! argumento del Estado para no 

reconocer derechos especificos de los pueblos indigenas fue, el que los 

constitucionalistas de 1917, introdujeron al constitucionalismo mexicano la idea 

de que la mejor forma el tratar a los indigenas y de hacerles justicia era 

asimilarlos o integrarlos a la “cultura nacional”, segin el sistema 

“integracionista” que se desarrollé en aquel tiempo, y que encontré su auge en 

los afios sesenta. 

Afortunadamente, ya en los noventa ésta idea a sido superada, en virtud de que el 

28 de enero de 1992, se publicé en el Diario Oficial de la Federacién, el nuevo 

texto del primer pasrafo que se adiciona al articulo cuarto constitucional; donde, 

en la respectiva exposicién de motivos se indica: “.. Los pueblos y las 

comunidades indigenas de México viven en condiciones distantes de la equidad y 

el bienestar que la Revolucién Mexicana se propuso y elevé como postulado 

constitucional. La igualdad ante la ley, el principio esencial e indiscutible de. 

nuestra convivencia, no siempre se cumple frente a nuestros compatriotas 

indigenas. Esta situacién es incompatible con la modernizacién del pais, con fa 

justicia y, finalmente, con [a defensa y el fortalecimiento de nuestra soberania”. 

Quedando el texto del primer parrafo del articulo cuarto constitucional : 

“La nacién mexicana tiene una composicién pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indigenas. La ley protegera y promovera el 

desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 

142 Documento presentado en 1995 por ef entonces Segundo Visitador General de la Comisién Nacionat 
de Derechos Humanos, licenciado [sae] Eslava Pérez, con relacién al Segundo Informe sobre el 
Problema de las Expulsiones en las Comunidades Indigenas de los Altos de Chiapas y los Derechos 
Humanos. pag. 8. 
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especificas de organizacién social, y garantizara a sus integrantes el efectivo 

acceso a la jurisdiccién del Estado, en los juicios y procedimientos agrarios en 

que aquellos sean parte, se tomaraén en cuenta sus practicas y costumbres 

juridicas en los términos en que establezca la Ley”. 

El precepto citado es congruente con el espiritu sostenido por nuestro pais al 

signar en 1989 el Convenio 169 de la Organizacién Internacional del Trabajo, el 

cual en su articulo octavo dispone que: “Dichos pueblos (indigenas) deben tener 

el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas 

no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 

juridico nacional, ni con los Derechos Humanos internacionales reconocidos”. 

Otro precepto constitucional que demanda ser retomado para dilucidar la 

controversia entre el Derecho Consuetudinario y el Derecho Positivo, es el 

atticulo 24; (articulo que también se debe considerar respecto al problema de las 

expuisiones) que a la letra establece: 

“Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que mas le agrade y. 

para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre 

que no constituyan un delito o falta penados por la Ley. 

El congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religion alguna. 

Los actos religiosos de culto publico se celebraran ordinariamente en los 

templos. Lo que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetaran a la 

ley reglamentaria”. 

Respecto al primer parrafo de] articulo cuarto constitucional, la parte conducente 

que establece: “... la ley garantizara a los integrantes de los pueblos indigenas el 

efectivo acceso a la jurisdiccién del Estado...”, nos merece los siguientes 
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comentarios:'#? ( Donde algunos de éstos ya fueron estimados en el apartado 2.5 

del Capitulo Ii del presente trabajo de investigacién, pero que merecen ser 

retomados). 

Los miembros de las comunidades indigenas gozan de las garantias 

individuales que corresponden a todo mexicano y gozan ademas del derecho a 

la diferencia; es decir, que las autoridades judiciales deben asumir que los 

indigenas conviven en una cultura distinta a la mestiza y por tanto, sus usos y 

costumbres deben ser considerados al momento de tomar cualquier decisién 

que los afecte. 

Donde a manera de ejemplo, podemos citar el articulo 52 del Codigo Penal 

Federal, que establece: 

“El juez fijara las penas y medidas de seguridad que estime justas y 

precedentes dentro de los limites sefialados para cada delito, teniendo en 

cuenta: la edad, la educacién, la ilustracién, las costumbres, las condiciones 

sociales y econémicas del sujeto, asi como los motivos que lo impulsaron o 

determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico 

indigena, se tomaran en cuenta, ademas, sus usos y costumbres. 

Para la Comisién Nacional de Derechos Humanos, los grupos indigenas 

merecen un trato particular, para lo cual se apoya en el principio segun el cual 

no se debe dar trato igual a desiguales. 

Desgraciadamente en la actualidad en nuestro pais las autoridades judiciales 

poco se han sensibilizado a las cuestiones indigenas considerando, pocas 

veces, la calidad de éstos como tales al momento de aplicar la Ley; de seguir 

esta situacién, se conllevara a que el articulo 4to. Constitucional y algunos 

'93 Fuente: Derechos Indigenas Los Pueblos Indigenas en la Constitucién Mexicana (Articulo Cuarto, 
Parrafo Primero). Por Gomez, Magdalena Instituto Nacional Indigenista. México, 1995. pp. 38a 41. 
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aplicables de normas secundarias en materia indigena pasen a ser meramente 

“letra muerta en el pais” de no generarse una nueva cultura sobre Derechos 

Humanos y cuestiones indigenas entre los encargados de aplicar la ley. 

Para la propia CNDH la proteccién de los Derechos Humanos de los grupos 

indigenas ha sido una labor primordial ya que considera que éstos merecen un 

trato particular, puesto que las comunidades indigenas, por sus condiciones 

particulares de vida, son uno de los grupos mas vulnerables a la violacion de 

sus Derechos Humanos. Por lo que desde 1990, ésta cred el “Programa de 

Asuntos Indigenas” conformado por la Coordinacién de Asuntos Indigenas, a 

fin de atender las quejas sobre violaciones a los Derechos Humanos de este 

sector de la poblacion. 

Cabe sefialar que respecto a la procuracién de justicia la propia CNDH, en su 

Informe Anual (mayo 1995-mayo 1996) sefialé que: de las 69 nuevas quejas 

recibidas en ese periodo en la Coordinacién de Asuntos Indigenas, éstas se 

refieren principalmente a dilaci6n en la procuracién de justicia, falsa 

acusacién, detencién arbitraria, ejercicio indebido de servicio publico, 

irregular integracin de averiguacién previa y despojo.'+ 

Datos que muestran que los grupos indigenas realmente no tienen acceso a la 

justicia formal en México; ya que en virtud de que son personas de escasos 

recursos econdémicos dificilmente tiene acceso a defensores particulares y la 

defensoria de oficio es obsoleta en el pais. De ahi que el propio Juventino 

Castro y Castro ha sefialado: “Se necesita que el propio Estado Mexicano 

constituya un organismo juridico que sirva a quien no puede pagar un litigante 

144 Comisién Nacional de Derechos Humanos. Informe Anual (mayo 1995-mayo 1996). México, 1996. 

pag. 608. 
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o requiere de asesoria juridica”.!4 

El Cédigo Penal y el Federal de Procedimientos Penales, asi como en las 

Constituciones de Oaxaca y Chiapas, y sus leyes reglamentarias ya establecen 

la obligatoriedad de que la autoridad proporcione traductor para indigenas que 

no entiendan “suficientemente el castellano. Se requiere su uso obligatorio en 

cualquier tramite, juicio o procedimiento ya sea penal, agrario, civil, 

mercantil. 

En todo proceso penal, los indigenas pueden presentar como prueba un 

peritaje cultural (que se solicita al Instituto Nacional Indigenista); donde la 

autoridad tradicional puede explicar que determinados hechos son parte de la 

cultura de su pueblo y que éstos no significan un delito en su comunidad; y las 

autoridades judiciales deberan tomar debidamente en consideracién dichos 

elementos. También en materia de justicia agraria existe esta obligacién. 

Mediante la conciliacién, las autoridades tradicionales han resuelto los 

conflictos al interior de sus comunidades y eso contribuye a mantener su 

cohesién como pueblos, esto es, a seguir unidos. 

Aunque debemos reconacer que se han presentado avances importantes en 

nuestro sistema juridico, respecto al reconocimiento y regularizacién en materia 

indigena de sus usos y costumbres, el problema de fondo sigue siendo el de 

lograr la compatibilidad entre las normas e instituciones derivadas de las 

tradiciones y costumbres de los pueblos indigenas, con las del sistema juridico 

nacional y/o local. 

'45 Entrevista a Juventino Castro y Castro. En periédico La Jornada, edicién mimero 4411. Primera 
Plana. México. tunes 16 de diciembre de 1996. 
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Donde, otro aspecto importante en reconocer consiste en que en la Republica 

Mexicana existen 56 etnias indigenas, que representan un total de quince 

millones de indigenas que viven bajo el orden consuetudinario, y de entre éstos 

existen miles de comunidades indigenas de entre las cuales muestran usos y 

costumbres diversos. Es decir, en pocas palabras, el problema también estriba en 

que no existe un instrumento juridico que codifique, globalice o generalice todos 

y cada una de los usos, tradiciones y costumbres de la enorme variedad de 

comunidades indigenas existentes en el territorio nacional. 

Sin embargo, es cierto que el punto de partida estriba en que esta compatibilidad 

entre derechos (consuetudinario vs. positivo) debe estar sustentada en el principio 

sefialado por el articulo 8 del Convenio 169 de la OIT, que tal y como se indicé, 

cita que los pueblos indigenas deben tener el derecho de conservar sus 

costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con 

los derechos fundamentales definidos por el sistema juridico nacional, no con ios 

Derechos Humanos internacionalmente reconocidos. 

Asi que, lo que debe quedar claro, es que la solucién a dicha colisién de normas 

no sera de ninguna manera la creacién de “un régimen juridico de excepcién”, 

sino que tal y como lo ordena el propio articulo 4° constitucional; e/ proteger y 

promover el desarrollo de las tradiciones y costumbres de los pueblos indigenas; 

e incluse para consolidar el acceso de sus miembros al orden juridico nacional; 

no debe rebasar lo previamente establecido por el este orden juridico, ni lo 

estipulado internacionalmente; es decir, la proteccién de las particularidades de 

los pueblos indigenas no puede ni debe hacerse a costa de las garantias 

individuales de sus miembros. 
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Consideramos que el primer parrafo del articulo cuarto constitucional no rifie con 

la autonomia de los pueblos indigenas al citar, en su primer parte: “La nacion 

mexicana tiene una composicién pluricultural, sustentada originalmente en sus 

pueblos indigenas. La ley protegera y promovera el desarrollo de sus lenguas, 

culturas, usos, costumbres, recursos y formas especificas de organizacioén 

social...” 

Asimismo, respecto a dicha disposicién constitucional y siguiendo a Magdalena 

Gomez, hacemos las siguientes consideraciones:!4 

- Se reconoce el derecho a la diferencia; es decir, que los pueblos indigenas 

tienen su propia cultura y, ademas de sus derechos individuales, cuentan con 

otros derechos como pueblos. El primer paso para exigir el respeto a nuestros 

derechos es conocerlos. Por lo anterior, reiteramos la urgencia de la 

expedicion de la legislacién ordinaria que precise y detalle cémo se va a 

Tespetar cada derecho de los pueblos indigenas. 

La educacién bilingiie es necesaria para proteger y promover el desarrollo de 

las lenguas indigenas. Por ejemplo, la elaboracién y publicacién de libros y 

periddicos escritos en sus lenguas indigenas seria uno de los medios para 

protegerlas y promoverlas. Asimismo, el acceso a los medios de comunicacién 

para los pueblos indigenas seria un medio eficaz de difusién, transmisién y 

preservacion de su cultura. 

La cultura de los pueblos indigenas es muy amplia. Tratandose de los usos y 

costumbres hay ciertas practicas importantes a considerar en la norma juridica, 

  

44 En: Derechos Indigenas. Op. Cit. pp. 14 a 37. 
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como el caso del ritual del matrimonio, del nacimiento, de la muerte, incluso 

de la forma de resolver los conflictos o de elegir a sus autoridades; o que entre 

los pueblos indigenas, la autoridad maxima obtiene el reconocimiento a partir 

del respeto a 1a tradicion y al trabajo comunitario 

El Estado debera reconocer a través de leyes y programas especiales la unidad 

de los pueblos indigenas con la naturaleza, recursos naturales y la tierra que es 

el elemento principal de su vida y cultura. 

Los pueblos indigenas necesitan garantizar su autosubsistencia material, 

basados en sus valores de equidad, justicia, reciprocidad, redistribucién de la 

riqueza, y sobre todo, respeto a la naturaleza y a su cultura. 

Aqui, cabe citar la esperanza porque la esperada Ley Reglamentaria del primer 

parrafo del articulo cuarto constitucional, establezca instituciones  y 

procedimientos que tengan por objeto resolver de fondo el complejo problema de 

las comunidades indigenas (entre éstos el problema de las expulsiones) y en todo 

el pais, armonizando juntamente los principios y preceptos de los Derechos 

Consuetudinario y Positivo. 

De la misma manera, con relacién al campo del derecho consuetudinario y a la 

vida de las propias comunidades indigenas, podemos citar que, efectivamente el 

problema a tratar se basa en que el mundo indigena lleva quinientos afios de 

colonizacién juridica, donde en los procesos de “integracién colonial” y 

“nacional” las culturas juridicas consuetudinarias fueron reprimidas y utilizadas, 

y el precio que los derechos consuetudinarios debieron pagar por 1a “proteccién” 

colonial y ahora nacional es el de la sumisién a la ley estatal. 
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Sin embargo, tal y como ha sefialado Gonzalez Galvan: el presente del derecho 

consuetudinario autéctono, (frente al derecho positivo), sélo estaré asegurado con 

el reconocimiento de su autoctonia, o de su autonomia autéctona.'47 

Donde hay que reconocer que la historia nos muestra que, efectivamente en el 

periodo republicano, el derecho estatal mexicano aplicé los principios de 

igualdad juridica y del federalismo sin tomar en cuenta las especificidades 

culturales de las etnias indigenas ni sus sistemas juridicos consuetudinarios; en 

virtud de lo cual, ellas tuvieron que rébelarse en defensa del fundamento cultural 

de la costumbre juridica; actitud heredada en nuestro actual sistema, donde las 

comunidades indigenas, se rebelan y luchan (hasta con las armas, 1° enero de 

1994) a fin de lograr el reconocimiento a sus usos, costumbres y tradiciones; en 

una palabra, de su Autonomia. 

5.3. LA DEMANDA DE AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS. 

Debemos recordar que en los dialogos por la paz celebrados en 1a catedral de San 

Cristébal de las Casas, Chiapas en febrero-marzo de 1994, varios de los puntos 

de la agenda giraron en tomo al reconocimiento de diversos niveles de autonomia 

para los pueblos indigenas de esa entidad; pero también -decia el EZLN- para el 

testo de los mas de diez millones de mexicanos indigenas. 

Donde, acertadamente comienza la introduccién de un estudio de De la Torre 

Rangel, con estas palabras: 

'47 Gonzalez, Galvan. op Cit. pag, 15. 
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“La insurreccién del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN) del 

primero de enero de 1994, ha dejado al descubierto muchas deficiencias de 

nuestro sistema social, politico y econdmico, e incluso ha revelado una carencia 

ética fundamental de la sociedad mexicana dominante, la criolla y mestiza, para 

relacionarse con el otro, con el indio. Desde el punto de vista de juristas, 

podemos decir que el movimiento insurreccional chiapaneco, al cuestionar la 

organizacién toda de nuestra convivencia, ha implicado un fuerte remezin de 

toda la juridicidad”.148 

Cabe hacer la anterior cita, porque efectivamente desde la insurreccién del 

EZLN, a lo largo de los ultimos afios el debate politico sobre los derechos de los 

pueblos indigenas ha girado en torno a Ja demanda de éstos y a un concepto 

fundamental: Aufonomia. Autonomia a partir de reconocer a los pueblos 

indigenas el derecho a la autodeterminacién, lo cual parte de establecer 

jurisdicciones indigenas rigidas por formas tradicionales de organizacién politica, 

economia y social. Dicha autonomia también implica reconocer una soberania 

territorial plena a la comunidad; vista como el derecho a la diferencia cultural y a 

la igualdad en dignidad. 

De tal suerte que, hoy la cuestién de la autonomia indigena se inscribe en la 

agenda politica de la nacién como un asunto de primordial importancia, pues de 

ello depende el desarrollo regional, la paz y la democracia como el sustento que 

hace a ésta duradera, en tanto ofrece una via de soluciOn a viejos y nuevos 

problemas que enfrentan actualmente las comunidades indigenas del pais, que 

presentan un eje comdn en su larga e ininterrumpida lucha por la sobrevivencia : 

148 De Ia Torre Rangel. Jestis Antonio. Estudio: Puntos para el Didlogo. La Insurreccién del EZLN y ta 
Jurdicidad. Revista de Investigaciones Juridicas, Escuela Libre de Derecho, Aflo 18, Numero |. México, 

1994. pag. 265. 
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la defensa de su territorio; la defensa de su organizacién propia y auténoma; la 

defensa de sus formas de derecho consuetudinario y de gobierno y; la defensa de 

su cultura y lengua, 

Por lo anterior, diversos autores y agrupaciones se han pronunciado por el 

reconocimiento de la autonomia de los pueblos indigenas. Por ejemplo, Diaz- 

Polanco y Gilberto Lopez sefialan: La autonomia es una reivindicacién de los 

pueblos indios que ha ido creciendo con fuerza en los tltimos tiempos, tanto en 

México como en el resto del Continente. Con motivo y en apoyo de las 

propuestas del EZLN las 280 organizaciones civiles indigenas que conforman el 

Consejo Estatal de Organizaciones Indigenas y Campesinas se pronunciaron por 

el reconocimiento de 1a autonomia de los pueblos indios y por la conformacién 

de regiones pluriétnicas”.!° 

Y los citados autores agregan: “La autonomia reconoce y hace efectivos los 

derechos histéricos de grupos especificos con identidades propias, en el marco de 

un Estado nacional determinado... la autonomia: a) crea un ente piblico de 

caracter territorial; b) constituye autogobiernos regionales y locales legalmente 

definidos, con sus 6rganos y autoridades propias; c) transfiere competencia hacia 

los 6rganos auténomos y reconoce prerrogativas propias a los habitantes de las 

tegiones; d) pone en manos de los autogobiernos el manejo de sus propios 

asuntos, y determina el régimen compartido para el control y proteccion de los 

recursos de las regiones, entre otros”.!59 

  

'%9 Diaz-Polanco, Héctor y Lopez y Rivas, Gilberto. Fundamentos de las autonomias regionales. En 
Periédico La Jornada, México. 22 de febrero de 1994, pag. 13. 

150 thidem, pag. 10. 
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Y Agustin Avila Méndez, sefiala en su trabajo de investigacién con relacién a La 

Autonomia como reconocimiento de lo que ya existe, qué: “Si entendemos esa 

demanda como el reconocimiento de las formas de organizacion social indigena, 

la costumbre comunitaria de gobernarse a si mismos, vamos a descubrir que el 

reconocimiento de esa autonomia consiste basicamente en fortalecer estructuras y 

mecanismos de organizacion social que en realidad estan funcionando.... Se trata 

pues de un sistema de autogobierno y cogobierno, el cual por otro lado no esta 

contrapuesto ni a la Constitucion de la nacién ni al conjunto de sus leyes...”'5! 

De la Torre Rangel sefiala: “El reconocimiento del régimen auténomo para los 

pueblos indios implica cuando menos tocar de manera sustancial tres preceptos 

constitucionales: el 4°, para incluir los derechos econdémicos, sociales y politicos 

de las comunidades indias; el 115, para crear la base de los gobiernos locales 

autonomos; y el 27, para reconocer los territorios indigenas, reconfirmar el 

derecho a las tierras comunales y ejidales de los grupos étnicos”.'5? 

Y el mismo autor cita la siguiente reflexién de Luis Villoro: “Mientras seamos 

nosotros quienes decidamos por ellos, seguiran siendo objeto de la historia que 

otros hacen. La verdadera liberacién del indio es reconocerlo como sujeto, en 

cuyas manos esta su propia suerte: sujeto capaz de juzgarnos a nosotros segin 

sus propios valores, como nosotros to hemos siempre juzgado, sujeto capaz de 

ejercer su libertad sin constricciones, como nosotros exigimos ejercerla. Ser 

sujeto pleno es ser auténomo. El problema indigena solo tiene una solucién 

definitiva: el reconocimiento de la autonomia de los pueblos indios”.' 

15} Avila Méndez, Agustin. El Camino Futuro de la Autonomia Indigena.(marzo de 1994). Trabajo de 
investigacién presentado en Seminario: Derechos Indigenas, organizado por la Comisién Nacional 
de Derechos Humanos. el CIESAS y la UAM Xochimilco. México, noviembre de 1996, 

'S2 De la Torre Rangel. Jess Antonio. Op. Cit. pag. 272. 
153 Thidem, pag. 273. 
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Dentro de este contexto, es preciso considerar la propuesta de la Asamblea 

Nacional Indigena Plural por la Autonomia (ANIPA), con relacion a este rubro. 

Iniciamos la presentacién de dicha propuesta, retomando que los dias 10 y 11 de 

abril de 1995 se reunieron por primera vez en la historia del Congreso de la 

Union, los delegados de decenas de organizaciones indigenas del norte, centro y 

sur del pais en el recinto de la Camara de Diputados, a fin de debatir la propuesta 

de un “nuevo marco constitucional” que recogiera las aspiraciones de Autonomia 

de los pueblos indios en lo que se denominé la Primer Asamblea Nacional 

Indigena Plural por la Autonomia.'*4 

Sin embargo, por la escasez de tiempo, ya que el primer proyecto reflejaba mas 

bien la experiencia y la situacién de los conglomerados del centro, sur y sureste 

del pais, los delegados acordaron continuar sus trabajos en Sonora, para lo cual 

se solicits permiso a las autoridades de las tribus del norte, en particular al 

pueblo yaqui, para celebrar la I] Asamblea en Lomas de Baciin, territorio yaqui, 

los dias 27 y 28 de mayo de 1995. De esta manera la Il Asamblea permitié 

confrontar la iniciativa con la realidad nortefia, diferente en algunos aspectos 

fundamentales de otras etoregiones. 

Asi, la propuesta ahi presentada esta considerada como una de las mas radicales 

dentro de las iniciativas expuestas a nivel nacional; incluso en el Didlogo de San 

Andrés Larrainzar, en el que representantes de la ANIPA han participado, y cuya 

propuesta se ha tomado como base en cuanto a autonomia se _refiere, 

tadicalizando su trabajo. 

'S4 Fuentes: /niciativa de Decreto para la creacién de las Regiones Auténomas. Asamblea Nacional 
Indigena Plural por la Autonomia, Lomas de Bacun, Sonora, 27 y 28 de mayo de 1995. pp. 1 a 15. 
Diaz. Polanco, Héctor y Consuelo Sanchez: “La Autonomia, una formulacién mexicana”. Revista 
Ojarasca, No. 44, Mayo-Julio 1995. pp. 10a 41. 
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Y por el impacto que el reconocimiento de la autonomia de los pueblos indios 

tendria en la Carta Magna, en dicha Asamblea hubo consenso sobre la necesidad 

de un Congreso Constituyente que elabore una nueva Constitucién. Sin embargo, 

mientras se alcanzan las condiciones politicas para ello, los delegados indigenas 

acordaron continuar los trabajos para elaborar una propuesta de reforma para la 

creacién de las regiones autoénomas. Donde dicha propuesta de Autonomia, 

consta principalmente de dos reformas a la Constitucién Federal; la primera, al 

articulo cuarto, parrafo primero, y la segunda, al articulo 115, ain cuando se 

prevé que estas reformas provocarian otras, como las de los articulos 73 y 116 de 

la Constitucién General de la Republica. 

Asimismo, la iniciativa sostiene 1a conveniencia de que la autonomia tenga 

caracter regional, pluriétnico y democratico. En principio, el derecho a la 

autonomia se enfoca a los pueblos indios; pero como el régimen de autonomia 

instituye entes territoriales con facultades de autogobierno, toda la poblacién 

avecinada en esos territorios disfrutar4 de los mismos derechos, sin exclusién de 

ningun tipo. En ésta también se indica que el régimen auténomo se establecera en 

aquellas porciones del territorio en las que se encuentre asentada poblacién 

indigena; y que los territorios auténomos se determinaran por sus caracteristicas 

histéricas, culturales y socioecondémicas. 

Los derechos de los pueblos indios habran de incorporarse al articulo cuarto, bajo 

el criterio de que éste forma parte del capitulo de las garantias individuales, 

garantias que, entre otras caracteristicas, tienen la de ser respetadas forzosamente 

por las Constituciones de las Entidades Federativas. 

El nuevo parrafo primero del articulo cuarto que propone dicha iniciativa 

comprenderia los siguientes aspectos fundamentales: 
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1. El reconocimiento de la composicién pluriétnica de la nacién mexicana, del 

caracter de pueblo de las colectividades indigenas y de sus derechos 

historicos. Estos derechos pueden clasificarse como culturales -lenguas, usos, 

costumbres y formas tradicionales o especificas de organizacién social, 

econdmica y politica-, econdmicos y territoriales -integridad y desarrollo de 

Sus tierras y territorios, asi como de sus recursos naturales-, y politicos - 

gobiernos auténomos en los términos de la Constitucién y de la Ley de 

Autonomia que se expediria al efecto. 

2. La garantia de la promocidén y proteccién de los derechos mencionados. 

Para tal efecto el texto que se propone es el siguiente: 

“...Para proteger y promover la integridad y el desarrollo de sus territorios, 

tierras, lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos naturales, patrimonio 

cultural y formas especificas de organizacién social, econémica y politica, se 

establece un régimen de autonomia regional en aquellos Estados de la 

federacién de composicién pluriétnica, en los términos que establezca la Ley 

de Autonomia correspondiente y la presente Constitucién, con el objeto de 

fortalecer la unidad e integridad nacionales. Se garantiza a los pueblos 

indigenas el efectivo acceso a la jurisdiccién del Estado. El Estado garantiza 

el derecho a la integridad como pueblos, y la dignidad e identidad indigenas. 

Cualquier forma de discriminacién hacia la cultura, instituciones y 

costumbres indigenas sera considerada un delito penado por la Ley. La ley 

establecera las formas de coordinacién de las instituciones y practicas 

juridicas indigenas con el sistema judicial, politico y administrativo de la 

nacién. Asimismo, promovera y asegurara la participacién e igualdad de la 

mujer indigena...” 
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De igual forma, la iniciativa establece disposiciones generates relativas a la 

configuracién y organizacién de las Regiones Auténomas, a sus funciones y 

competencias. 

Las Kegiones Auténomas se conciben como un “cuarto piso” en la organizacién 

politico-territorial del Estado, que ocuparia el piso intermedio entre el Municipio 

y los Estados de la Federacién. Por lo tanto, es preciso reformar la fraccién 

primera del articulo 115 constitucional que prohibe la existencia de “autoridad 

intermedia” entre los municipios y los gobiernos estatales. 

El nuevo primer parrafo de la fraccién I del articulo 115, quedaria como sigue: 

“Cada municipio sera administrado por el ayuntamiento de eleccién popular 

directa y no habra autoridad intermedia entre éste y el gobiemo del Estado. En 

aquellas porciones de territorio en las que se encuentren asentadas poblaciones 

indigenas, se estableceran, a demanda de la poblacién avecinada en ellas, 

regiones auténomas como instancia territorial de gobierno en los términos que 

establezca la presente Constitucién”. 

Se propone ademas, adicionar la fraccién LX del articulo 115 constitucional, en 

los siguientes términos: 

“IX. Las regiones autonomas tendran personalidad juridica como ente territorial 

y forma de organizaci6n politica administrativa, asi como patrimonio propio... 

Las regiones auténomas podran integrarse con la unidn de municipios, 

comunidades o pueblos. Seguin la composicién intema de su poblacion; las 

regiones autonomas podran ser pluriétnicas 0 monoétnicas”. 

El proceso de constitucion de las Regiones Auténomas consistiria en lo siguiente: 
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“La propuesta de constituir Regiones Auténomas debera fundarse en la expresién 

de la voluntad mayoritaria de la poblacién en la circunscripcién territorial 

respectiva, a través de un plebiscito organizado segun los usos y costumbres. El 

Congreso de la Union conocera el acuerdo de la poblacién de constituirse en 

Tegién autonoma y expedira la resolucién y los procedimientos para establecer 

esas regiones. 

Por otra parte, respecto a la competencia de los Gobiernos Regionales 

Auténomos, de acuerdo con la iniciativa, cada Region Auténoma tendra los 

siguientes Organos de gobierno: 1) el Gobierno Regional, 2) el Ejecutivo de 

Gobiemo y 3) las Autoridades de !as Comunidades y los Municipios Aut6nomos 

correspondientes. El Gobierno Regional constituye la maxima autoridad de cada 

region y sus miembros seran elegidos democraticamente en los términos que 

establezca la Ley de Autonomia. En dicho gobiemo estaran representados todos 

los pueblos integrantes de la regién, indios y no indios. 

Estas competencias, en principio, seria el Congreso de la Unién quien las 

determinara en las materias politica, administrativa, econémica, social, cultural, 

educativa, judicial y de manejo de recursos y medio ambiente; pero en todo caso, 

las Regiones Auténomas serian competentes para: 

a) Reglamentar el uso, preservacién, aprovechamiento, control y defensa de sus 

territorios, recursos naturales y medio ambiente. 

b) Normar el ejercicio del gasto y los servicios publicos de la Federacién y de 

los Estados en la regién, ademas de los ingresos y egresos propios. 

c) Administrar e impartir justicia interna en aquellas materias que la ley 

determine, de acuerdo con las instituciones y practicas juridicas de los 

pueblos. 
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d) Conocer, y en su caso, aprobar la designacion de los jueces del fuero comin 

con jurisdiccién en las regiones. 

e) Reglamentar la aplicacién de las disposiciones legislativas en materia de los 

procedimientos penales, civiles y administrativos aplicables en las regiones, de 

acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos. 

Hasta aqui lo relativo a la propuesta de oreacién de Regiones Auténomas de la 

Asamblea Nacional Indigena Plural, a fin de ilustrar los alcances y significados 

de la misma. Donde queda claro que esta Reforma debe ser Integral, puesto que 

representa cambios totales y generales a la forma de Estado Mexicano; asi como, 

la creacién de nuevos régimen de Derecho, todo ello necesarios para satisfacer la 

tan justa y fiel demanda de Autonomia de nuestros pueblos indigenas. 

Entorno, en el que también resulta preciso exponer otra importante propuesta de 

Autonomia, por demas interesante, abocada por el Ejército Zapatista de 

Liberacién Nacional. 

Recordando que en el dialogo sostenido por el EZLN y el Gobierno Federal en 

San Andrés Larrainzar se ha organizado en cuatro mesas de trabajo, 

principalmente: 1. Derechos y Cultura Indigena. 2. Democracia y Justicia. 3. 

Bienestar y Desarrollo y 4. Derechos de la mujer en Chiapas. 

En el caso de la mesa 1, instalada en octubre de 1995, se integraron seis grupos 

de trabajo, a saber: 1. Comunidad y Autonomia. 2. Garantias de Justicia a los 

Indigenas. 3. Participacion y Representacién Politica de los Indigenas. 4. 

Situacion, Derechos y Cultura de la Mujer Indigena. 5. Acceso a los Medios de 

Comunicacién, y 6. Promocién y Desarrollo de la Cultura Indigena. 
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De tal suerte que, cabe mencionar que los Acuerdos signados en San Andrés en 

febrero de 1996, el Gobierno Federal asume compromisos importantes, entre los 

que con relacién al tema a tratar se encuentra el: 

Reconocer a los pueblos indigenas en la Constitucién General.- Donde ésta deba 

promover el reconocimiento, como garantia constitucional, del derecho a la libre 

determinacién de los pueblos indigenas; derecho que se ejercera en un marco 

constitucional de autonomia asegurando la unidad nacional. Podran, en 

consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse 

politica, social, econémica y culturalmente. El marco constitucional de 

autonomia permitira alcanzar la efectividad de los derechos sociales, 

econdmicos, culturales y politicos con respecto a su identidad. 

Asimismo, se acordé que la nueva relacién del Estado con los pueblos indigenas, 

se debe normar bajo los siguientes principios: Pluralismo; Sustentabilidad; 

integralidad; Participacién y Libre Determinacién, donde “ El Estado respetara el 

ejercicio de 1a libre determinacién de los pueblos indigenas, en cada uno de los 

ambitos y niveles en que haran valer y practicaran su autonomia diferenciada, sin 

menoscabo de la soberania nacional y dentro del nuevo marco normativo para los 

pueblos indigenas. Esto implica respetar sus identidades, culturas y formas de 

organizacién social. Respetard, asimismo, las capacidades de los pueblos y 

comunidades indigenas para determinar sus propios desarrollos. Y en tanto se 

respete el interés nacional y piblico, los distintos niveles e instituciones del 

Estado mexicano no intervendran unilateralmente en los asuntos y decisiones de 

los pueblos y comunidades indigenas, en sus organizaciones y formas de 

representacién, y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de recursos 

naturales”!55_ 
  

'35 Acucrdo respecto al “Pronunciamiento Conjunto que ef Gobiemo Federal y el EZLN enviardn a las 
Instancias de Debate y Decision Nacional”. San Andrés Larrainzar, Chiapas. México, febrero, 1996, 
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Y en relacién a los Estados de la Republica, relativa a las caracteristicas de libre 

deierminacién y autonomia indigena, se reconoce que se deben considerar: Que 

en donde coexistan diversos pueblos indigenas con diferentes culturas y 

situaciones geograficas, con distintos tipos de asentamientos y organizacion 

politica, no cabria adoptar un criterio uniforme sobre las caracteristicas de 

autonomia indigena a legislar; las modalidades concretas de autonomia deberan 

definirse con los propios indigenas y; asimismo, deberan considerarse diversos 

criterios como: la vigencia de sus sistemas normativos internos y sus 

imstituciones comunitarias; los grados de  relacién intercomunitaria, 

intermunicipal y estatal; la presencia y relacion entre indigenas y no indigenas; el 

patron de asentamiento poblacional y la situacién geografica; los grados de 

participacién en las instancias de representacion politica y niveles de gobierno, 

entre otros. 

Y para conseguir lo ahi acordado, esa nueva relacién tiene como punto de partida 

la edificacién de un nuevo marco juridico nacional, donde en el reconocimiento 

de la Constitucién Politica nacional deben quedar consagradas, como derechos 

legitimos, las demandas indigenas: Derechos Politicos; Derechos de Jurisdiccién; 

Derechos Sociales; Derechos Econémicos y Derechos Culturales. Para fo cual, 

en la Constitucién de la Republica deberan reformarse varios articulos, como el 

4° y el 115 y sus correlativos. 

De tal suerte que, en el grupo de trabajo |, referente a “Comunidad y Autonomia: 

Derechos Indigenas”, se lleg6 a la siguiente conclusion: 
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Se exigié la participacion en el ejercicio del poder a través de la autonomia, 

tomando en cuenta que la autonomia no es separatismo, sino enriquecimiento 

del nuevo pacto federal, el que tendrad que ser constituido con muchas otras 

fuerzas y sectores. La autonomia debe verse como el proceso a través del cual se 

les reconozca a los pueblos indigenas su derecho a la participacién en vida 

nacional. 

Donde de lo anterior, observamos que la propuesta signada por el Gobierno 

Federal y el EZLN, en 1996, sumerge un aspecto de suma importancia, el 

reconocimiento de dos principios transcendentales sobre el tema de Autonomia 

de las comunidades indigenas, tan debatido a nivel nacional, siendo éstos: 

1) Que para conseguir lo acordado, la nueva relacién con el Estado tiene como 

punto de partida la edificacién de un nuevo marco juridico nacional, donde 

en el reconocimiento de la Constitucién Politica nacional deben quedar 

consagradas, como derechos legitimos, las demandas indigenas; 

2) Que la autonomia no es separatismo, sino enriquecimiento del nuevo pacto 

federal, el que tendra que ser constituido con muchas otras fuerzas y sectores; 

y que ésta debe verse como el proceso a través del cual se les reconozca a los 

pueblos indigenas su derecho a la participacion en vida nacional. 

Asimismo, en el entomo nacional se han dado a conocer, a través de diversos 

organismos no gubernamentales pendientes del problema indigena, aspectos 

concretos sobre las propuestas de Autonomia Indigena, entre los que destacan: 

1. Los derechos indigenas son de los pueblos. Lo que los pueblos indigenas 

reclaman no es que se les concedan mas garantias que al resto de los 

mexicanos, sino que ef Estado mexicano reconozca su derecho a ser pueblos, 
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de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, los pactos de derechos 

sociales, econdmicos, politicos, y culturales, asi como el Convenio 169 de la 

Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

2. Este reconocimiento se sustenta en los principios de identidad, dignidad, 

diferencia, pluralidad, reconocimiento y tolerancia. 

3. La condicién de pueblos da derecho a que el Estado reconozca y respete su 

territorio, recursos naturales, cosmovisién, formas de organizacion y sistema 

normativo, esto es, la libre determinacién que aqui se asume como 

autonomia. 

Lo antes expuesto, nos muestra que, sin duda, actualmente se encuentra como 

fuente de debate nacional la demanda de las comunidades indigenas hacia su 

autodeterminacion, donde la propuesta o iniciativa que formulé la COCOPA 

respecto a la Ley sobre Derechos y Cultura Indigena seiiala que dicha demanda 

es “absolutamente respetuosa de nuestra constitucién y no pretende crear ningun 

estado de excepcidn en favor de los pueblos indios....... no se pretende la 

existencia de “estaditos” de comunidades indigenas dentro de las Entidades . 

Federativas; .....E] concepto de autonomia tiene una precision en este sentido, se 

trata de una autonomia de cardcter cultural, el uso de tas lenguas... que tiene 

que ver basicamente con manifestaciones propias de las étnicas de respeto a las 

tradiciones.......Por lo que no hay que confundir el concepto de autonomia 

constitucional con el de soberania......Es absurdo pensar que el estado de derecho 

y la soberania pueden ser vulnerados por pueblos que han sido acusados y 

perseguidos, y condenados al hambre y la miseria”.'5* 

  

156 Anticuto de Marco Antonio Michel Diaz. “Cultural, fa Autonomia™ quien en aque! tiempo figuraba 
como integrante de la Comision de Concordia y Pacificacion (COCOPA), publicado en periddico La 

Jornada, Lunes 16 de diciembre 1996. pag. 26. 
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De lo anteriormente propuesto, se observa una diversidad de contenidos 

relacionados con el concepto de Autonomia. Tal diversidad correspondié al tipo 

de organizacién que realizo los planteamientos: ta autonomia como capacidad de 

gestion en las organizaciones productivas, como forma de gobierno comunitario, 

como forma de gobierno y gestién municipal y; como forma regional para el 

teconocimiento de los derechos indigenas. 

Sin embargo, lo cierto es que desde el levantamiento armado del Ejército 

Zapatista de Liberacién Nacional, se ha desarrollado en Chiapas, de manera 

simultanea, cuatro procesos autondémicos: 1) ta declaracién de los municipios 

rebeldes por ef EZLN'5?; 2) las Regiones Autonomas Pluriétnicas (RAP) 

promovidas en la regién de Los Altos, Norte, Cintalapa, Ocosingo; Valles; 

tojolabales y tzeltal de Las Margaritas y Selva Fronteriza; 3) los municipio libres 

en la region selvatica de Marqués de Comillas; y 4) el movimiento autonomista 

de la region del Soconusco. 

Por Io que es verdad que se vive en la entidad una acentuada disputa por el 

control de poblacién y territorios; donde, los diversos procesos autonémicos que 

se protagonizan por multiples actos y con enfoques varios, muestran que uno de 

los principales problemas que en la entidad deben resolverse es el del urgente 

Teordenamiento tertitorial y politico. Reordenamiento que conlleva al 

reconocimiento autonomo de los pueblos indigenas chiapanecos. 

157 Definitivamente la declaracién de municipios auténomos rebeldes del EZLN, resulté ser un hecho cn 
el Estado de Chiapas. donde el gobiemo de Eduardo Robledo Rincén. ahora ex gobernador de Chiapas, 
impulsé la creacién de nuevos municipios en el area de conflicto. Y con la accién militar def 9 al 19 de 
diciembre de 1995, se declararon como municipios zapatistas: San Andrés Sacamach, San Juan de la 
Libertad, Santa Catalina, Magdalena de ta Paz, Nuevo Bochil, San Pedro Chenaihé, Cancic, Sitala, 
Ixtapa. Jovel, Amatenango del Valle, Zinacatan, Jitotot], Teopisca. Nuevo Venustiano Carranza. Nicolas 
Ruiz, Socoltenango y Totolapa. (En: Etnicidad y Derecho, Un didlogo postergado entre fos cientificos 
sociales. Araceli Burguete Cal y Mayor. Autonomia Indlgena. Cuademos. Instituto de Investigaciones 
Juridicas de la UNAM. México, 1996. pp. 61 y 62 ). 
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Y en su calidad de destacado protagonista del entorno chiapanecano, podemos 

citar la opinion que respecto a la Autonomia Indigena versé el Subcomandate 

“Marcos”, quien en entrevista de prensa, a pregunta expresa con relacion a si las 

propuestas del EZLN implicaban la creacion de autoridades regionales en las 

zonas bajo su control, aquél respondié: “Autonomia, dicen los compafieros, como 

la de los vascos o ta catalana, que es una autonomia relativa, porque ellos tienen 

mucha, mucha desconfianza de los gobiernos estatales....Pues entonces ellos 

dicen que hay que negociar un estatuto de autonomia donde nuestro gobierno, 

nuestra estructura administrativa, sea reconocida por el gobierno y podamos 

convivir asi, sin que se metan con nosotros.”'5# 

En pocas palabras ta idea de Autonomia, estriba en que ésta puede brindar un 

marco de referencia desde el cual los pueblos indigenas puedan aspirar 

efectivamente a un desarrollo digno y decoroso, que les permita incorporar 

miltiples bienes de la cultura y !a tecnologia propia y universal, sin por ello 

perder su personalidad, su identidad y su sabia memoria milenaria. 

De tal suerte que, a fin de que el Estado nacional logre tan importante cometido, 

se debe concretar una Reforma Indigena Integral, la que tendra que ser: politica, 

econémica, social y cultural; donde, a palabras ciertas del licenciado Jorge 

Madrazo: "se requiere la conjuncién de muy diversos elementos que deben ser 

suministrados por los actores centrales de este proceso, es decir, por las propias 

comunidades indigenas, por los muy diversos grupos e instancias que conforman 

nuestro mosaico social y por los poderes publicos de los gobiernos federal y 

estatal; asi como por las autoridades municipales............ mas una fuerte dosis de 

voluntad politica, una verdadera apertura a la comprension y a la solidaridad, un 

'5* Entrevista de prensa concedida por cl Subcomandante “Marcos”, publicada en periédico La Jornada, 
5 de febrero de 1994, entrevista de Blanche Petrich y Elio Enriquez. 
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cambio de mentalidades y patrones culturales, un abandono de mitos y dogmas, 

un recuerdo de la historia y una gran imaginacién y audacia juridica”'?. 

Ciertamente, la Reforma Indigena Integral debe ser una reforma juridica, a nivel 

constitucional, legal y reglamentario, pero ésta no debiera ser solamente una 

modificacién o creacién de normas, para establecer nuevas decisiones 

constitucionales que no tengan mas que una viabilidad declarativa. 

Se trata de una reforma dentro del Estado y no fuera de él; que lo consolide y lo 

haga mas humano; que abandone las tesis del integracionismo forzado y del 

aislacionismo miope pero igualmente etnocida. Se trata de una reforma del 

Estado para fortalecer su unidad y hacerlo mas justo. Donde el gran reto es, 

encontrar fos principios rectores de la reforma indigena que resulten compatibles 

y armonicos con las decisiones juridico-politicas fundamentales de nuestra 

Constitucién. Es decir, se trata de principios que no pugnen con la idea’ de la 

soberania nacional, el reconocimiento y tutela de los Derechos Humanos, el 

control efectivo del poder publico y su distribucién, el sistema de la democracia 

representativa, el régimen republicano, el sistema federal, la supremacia 

constitucional y sus controles, la separacién entre el Estado y ta Iglesia y la 

existencia de un Estado de Derecho donde las autoridades sdlo puedan hacer to 

que les esta permitido y los gobernados todo excepto aquello que les esta 

expresamente prohibido. 

Asi, definitivamente la solucién a la problematica indigena se debe ejercer a 

través de una Reforma Integral que permita impulsar el desarrollo indigena, 

'S9 Ponencia presentada por el licenciado Jorge Madrazo Cuellar. como Presidente de la CNDH et 5 de 
encro de 1996, en la reunién de trabajo con cl Comité Organizador de la Consulta Nacional sobre 
Derechos Humanos y Participacion Indigena de la Camara de Scnadores. pp 12 y 13. 
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impedir la discriminacién, garantizar la autonomia, reconocer derechos 

especificos, hacer a los indigenas verdaderamente justiciables y redimir su 

pobreza. Reforma que debe contener matices juridicos, entre los que, siguiendo 

la destacada ponencia del licenciado Jorge Madrazo'®, nos atrevemos a 

proponer: 

A) En lo juridico -justicia formal : 

El actual parrafo primero del articulo 4° constitucional ya establece como 

garantia social el acceso efectivo de los indigenas a la jurisdiccion det Estado. 

Garantia que desafortunadamente nunca se ha aplicado de manera cabal y 

sistematica. Derecho Humano especifico que trasciende la garantia individual 

establecida en el articulo 17 constitucional. Por lo que se propone: Una 

jurisdiccién especializada de cardcter indigena, que sea meramente para 

indigenas y dentro de sus propias comunidades, que en materia penal no se trate 

de delitos graves, y que los derechos consuetudinarios no transgredan los 

Derechos Humanos internacionalmente reconocidos. Que se establezca como 

garantia constitucional el derecho de los indigenas a contar con intérpretes y 

traductores desde el momento mismo de su detencién. 

Sin embargo, es cierto que en algunos aspectos se ha mostrado voluntad politica 

a fin de regular la situacién juridica del indigena; ejemplo claro son las 

modificaciones al Codigo Federal de Procedimientos Penales publicadas en el 

Diario Oficial de la Federacién el 8 de enero de 1991, a propuesta de la Comisién : 

Nacional de Derechos Humanos, entre las que encontramos : 

- Apoyo al indigena en el proceso penal, cuando no entienda suficientemente el 

castellano. Se nombrara a peticién de parte o de oficio a uno o més traductores. 

160 Op. Cit. Ponencia det licenciado Jorge Madrazo. pp. 5 a 20. 

  
San Juan Chamuta: Un Conflicto Periférico y Ejemplificativo 305



Chiapas en el Vértice det Horizonte Nacional y los Derechos Humanos 

(art. 28). Y en la averiguacién previa, desde el primer dia de su detencion (art. 

124bis). - En las sentencias se contendra el grupo étnico indigena al que 

pertenece, en su caso, el idioma que hable (art. 95). Lo mismo se asentara en las 

declaraciones preparatorias (art. 154). - En la instruccion , el juez de la causa 

tomara en cuenta, dentro de las circunstancias peculiares del inculpado, si 

pertenece a un grupo étnico indigena y las practicas y caracteristicas que como 

integrante de dicho grupo pueda tener (art.146). - Cuando el inculpado forme 

parte de un grupo étnico indigena seran fundamentales los dictamenes periciales 

antropolégicos y socioldgicos. ( art. 220 bis y 223). y - Se repondra el proceso 

cuando se omita la designacién de traductor establecida en el articulo 28 (art. 

388, fraccion II bis). 

Asimiismo, es cierto que a pesar de estos avances, ain hay mucho por hacer 

juridicamente, en materia de justicia formal respecto a los pueblos indigenas. 

B) En materia politica : 

La reforma indigena tendria que tratar : 1) la relacién entre las autoridades 

tradicionales electas de acuerdo con los usos y costumbres indigenas, con las 

autoridades civiles, sean éstas municipales, estatales o federales, electas de 

acuerdo a lo dispuesto en la legislacion electoral correspondiente; 2) Nuevas 

instancias de representacion de las comunidades indigenas a nivel de la 

Federacién y de los Estados; 3) Es indudable que los indigenas deben tener 

acceso a los ayuntamientos, a los congresos estatales y al propio Congreso de la 

Unién; acceso que debe darse a través de la teoria clasica de la representacién; 4) 

Revisién de los actuales distritos electorales, a fin de que los integrados 

mayoritariamente por indigenas, sean ellos los votados en eleccién. 
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Asi, la expresion de la autonomia indigena deberia materializarse de manera 

distinta a nivel municipal; donde, en los municipios total o mayoritariamente 

indigenas, los ayuntamientos deben ser, consecuentemente. integrados por 

indigenas. Para garantizar que ésto ocurra, la formula mas adecuada, y que no 

rifie con los postulados de la Constitucién General, es investir con poder 

municipal a las autoridades tradicionales indigenas que ellos designan de 

acuerdo con los procedimientos que dicta su derecho consuetudinario, 

garantizandose la renovacién periddica de esas autoridades municipales. 

La importancia de dicha propuesta estriba en que ésta, permitiria, paralelamente, 

retomar !a lucha contra el fendmeno del caciquismo que desafortunadamente no 

ha desaparecido de nuestros escenarios politicos, que son fuentes inagotables de 

violacién a los Derechos Humanos de los indigenas y frenos reales al desarrollo 

integral de las comunidades. 

Otro punto importante para concretizar dichas reformas, se basa en postular la 

definicion de quién es y quién no es indigena; para lo cual se propone el 

considerar la autoidentificacién, o sea, la conciencia de su propia identidad, 

citada en el Convenio 169 de la OIT, de conformidad con el articulo 1°.1b : 

“pueblos” en paises independientes son aquellos que “ considerados indigenas 

por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el pais, o en una regién 

geografica a la que pertenece el pais, en la época de la conquista o la 

colonizacién o del establecimiento de las actuales fronteras estatales que, 

cualquiera que sea su situacién juridica, conservan sus propias instituciones 

sociales, econémicas, culturales y politicas, o parte de ellas”. 
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() Ambito econémico-social : 

Aqui, la demanda prioritaria es el tema de la realizacion de una verdadera justicia 

social. Lo que se reclama es tierra, agua, vivienda, salud, educacién, caminos, 

puentes, abastos en general y servicios. 

Donde una estrategia de lucha contra la pobreza no puede sino articularse 

estructuralmente con el combate a la injusta distribucién del ingreso y de la 

riqueza. Ahi, habria que canalizar crecientes recursos fiscales para la promocién 

dei desarrollo indigena. Podria usarse como modelo apropiado para el impulso 

del desarrollo indigena en el pais, los Consejos Econémico-Sociales establecidos 

en Europa en la segunda posguerra. Donde en los Estados con poblacién indigena 

se creara uno de éstos consejos; y con un representante de cada consejo se 

conformara el Consejo Econdmico-Social de la Federacién para el Desarrollo 

Indigena. 

En general, la propuesta se trata de poner en actividad modelos de 

descentralizacion territorial del poder y reconocimiento de autonomia histéricas. 

Ciertamente, las autonomias resultan ser historicas, asi, resulta de facto que, hoy 

por hoy, en territorio chiapaneco, “en tanto muchos politicos piensan en como 

continuar la posibilidad de renovar las conversaciones entre el gobierno y los 

insurrectos de Chiapas ellos ya han integrado una regién autonoma denominada 

“Tzots Choj” en la que acaban de instalar el primer municipio auténomo creado 

por el EZLN”!!, 

Donde, debemos recordar que desde el primer dia de enero de 1994, con la 

sublevacién del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional, el entonces 

Gobernador interino del Estado de Chiapas, Eduardo Robledo Rincon, permitié 

‘ol Marquez Campos. Alfredo. -tutonomia Indigena. Aniculo publicado en periddico El Universal. 
diciembre de 1996, 
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ja creacién de ciertos Municipios Auténomos Rebeldes en el Estado, fundados 

por simpatizantes zapatistas (ver pie de pagina 157), hecho que actualmente ha 

consagrado la creacién de ya 32 Municipios Auténomos, lo que representan el 

29% de los 111 municipios chiapanecos; donde, dia con dia, viven, crecen y se 

organizan miembros de comunidades indigenas en verdaderas Regiones 

Auténomas conformadas por organismos sociales, culturales, politicos y 

juridicos, propios. 

Asimismo, en torno a las autonomias encontramos que éstas no privan 

tnicamente en el Estado de Chiapas, en virtud de que, como dato oficial sabemos 

que el Congreso Nacional Indigena (CNI) ha anunciado la creacién de 20 

Municipios Auténomos en diferentes estados de la Republica Mexicana; donde 

los creadores (entre éstos miembros del EZLN) sustentan su decisién en el 

incumplimiento del Gobierno Federal de sus compromisos con el EZLN 

(Acuerdos de San Andrés Larrainzar). 

De tal suerte que, ahora corresponde al Estado Mexicano el no cerrar los ojos a 

una realidad palpante; debe estar consciente de que la Reforma Indigena Integral 

ya no puede dar marcha atras, porque Ievarla a cabo con plenitud implica 

cumplir con un imperativo moral v social; supone saldar la mas importante deuda 

histérica del problema émico que se creyé superada, donde las reivindicaciones 

éticas se asocian con frecuencia a la violencia. Deuda de la nacién con México, 

con el México Profundo del que habla Guillermo Bonfil Batalla, que sigue siendo 

el verdadero. Conviene al Estado considerar que el reconocimiento de pluralidad 

cultural y el de las autonomias, lo benefician, porque la unidad del pais se 

preservara en la medida en que se reconozca su diversidad. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- En el reconocimiento de la historia irreversiblemente impera el 

reconocimiento de errores que no hay que repetir; el desconocer nuestra historia 

implica la condena a la repeticién de acontecimientos histéricos equivocos. Sin 

embargo, esta premisa no tiene razon de ser al referirnos al Estado de Chiapas, 

donde a través de un vistazo por su historia encontramos infinidad de incansables 

luchas indigeno-campesinas, donde la constante siempre ha sido: Ja 

reivindicaci6n de los pueblos indigenas por tierra, justicia y libertad. 

Estas tuchas, tal y como fue la Revolucién Mexicana, en Chiapas tuvieron un 

caracter peculiar, de continuidad mas que de cambio. Es decir, la lucha 

revolucionara contra los terratenientes, ahi se volcé a favor de éstos, quienes se 

aprovecharon del desarrollo peculiar de su historia para lograr su continuidad, 

para permanecer inscritos en la actual historia chiapaneca. 

Asi, el Estado de Chiapas se nos presenta como una aparente excepcién a la regla 

historica, por to que en Chiapas, con la revolucién, habia que cambiar para que 

las cosas siguieran igual. Donde el sistema de peonaje y el caciquismo, con sus 

“guardias blancas” y el problema agrario, entre muchos otros, a pesar de toda 

légica social existente, siguen presentes en la entidad, como si Chiapas fuera una 

gigantesca hacienda dominada por duefios de! "poder". 

SEGUNDA..- Bajo esas pésimas expectativas histéricas, es que a partir de los 

afios cuarenta, los indigenas que fueron expulsados de las fincas donde eran 

explotados como peones, decidieron migrar hacia las extensas tierras de la Selva 

Lancandona, migraciones que por su magnitud trajeron importantes 

consecuencias politicas, econdmicas, sociales y culturales en Ia entidad. 
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Mas tarde, en los aiios setenta las fuerzas politico-religiosas fueron formando una 

nuevo Estado chiapaneco hambriento de tierra, justicia y libertad; dejando cauce 

a los colonizadores de la Selva y a los evangélicos, quienes a través de la 

Teologia de la Liberacidn, redimieron a los indigenas migrantes de la 

Lancandona, creando, junto con los socialistas (jévenes de las Fuerzas de 

Liberacién Nacional) y su ideologia marxista-neozapatista, una nueva sociedad 

chiapaneca mas consciente y participativa. 

En un territirio con 768,720 indigenas tzeltales, tzotziles, tojolabales, choles, 

lacandones y mames, entre otros; donde la pobreza, la marginaci6n, el atraso, el 

rezago agrario, el analfabetismo y la desnutricion se conjuntaron para que el I° 

de enero de 1994, se suscitara una de las rebeliones mas significativas en la 

entidad, la aparicién del denominado Ejército Zapatista de Liberacién Nacional. 

Reconociendo que el actual conflicto chiapaneco efectivamente tiene como bases 

la marginacion en que viven y han vivido los indigenas de la regién por mas de 

quinientos afios, pero éste resultaria inexplicable sin la presencia de una 

organizacién politico-militar con origen distinto al de los indigenas, y que 

encontré terreno fértil para el proselitismo ideolégico, politico y militar, sobre 

una base campesina que habia desarrollado ya justas aspiraciones de mejorar sus 

niveles de bienestar. 

TERCERA.- Encontramos como antecedente del Ejército Zapatista de 

Liberacién Nacional, la conformacién en los afios setenta, después del 2 de 

octubre de 1968, con la matanza de Tlatelolco, del grupo guerrillero Fuerza de 

Liberacién Nacional, por estudiantes idealistas con fama de antisoviéticos y 

cubandfilos: quienes, después de haber sido derrotados y asesinados varios de sus 

miembros, los sobrevivientes emigraron a la Selva Lacandona creando el Nicleo 
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Guerrillero Emiliano Zapata, grupo que afios mas tarde se denominaria EZLN. 

Asimismo, sabemos que la presencia milenaria de ciertos acontecimientos en el 

Estado propiciaron la rebelién del EZLN, entre los que encontramos: la herencia 

indigena rebelde (gran ciclo de insurrecciones histéricas); la crisis del sector 

agrario (migracion a la Selva Lacandona); problemas agrarios como el rechazo a 

la reforma al 27 constitucional; la accion pastoral a través de la Teologia de la 

Liberaci6n; conflictos electorales; existencia de regimenes racistas y oligarquicos 

(“guardias blancas”); y conflictos religiosos (expulsiones), entre otros. 

De tal suerte que, el EZLN aparece en el vértice del horizonte nacional como un 

auténtico y verdadero ejército beligerante bien estructurado; donde mas tarde, a 

través de sus Declaraciones, se muestra como una fuerza politica, mas que una 

fuerza guerrillera bien conformada. Su dirigencia esté compuesta principalmente 

por ladinos, entre tos que destaca el Subcomandante “Marcos”, cuyo nombre 

verdadero es Rafael Guillén Vicente, audaz y preparado lider que como parte de 

su “educacién” recibié entrenamiento militar en Nicaragua en el Frente 

Sandinista de Liberacién Nacional. Sus bases las componen fundamentalmente 

indigenas tzeltales, tzotziles y choles, entre otros; el numero de sus miembros es 

incierto, pero rebasa las expectativas oficiales. El Ejército Zapatista cuenta con 

sofisticado armamento e instrumentos de alta tecnologia en computo y radio- 

comunicaciones. Utilizan en sus uniformes los colores rojo y negro como 

simbolo del pueblo trabajador en sus luchas de huelga. 

CUARTA.- Una vez que el Gobierno Federal decreté, el 12 de enero de 1994, el 

cese al fuego, el Ejército Zapatista de Liberacién Nacional ha mostrado que su 

estrategia guerrillera, mas que una lucha con las armas, ha sido una lucha a través 

del arma de la pluma; es decir, éste ha difundido cientos de comunicados, donde 

a través de sus ya cuatro “Declaraciones de la Selva Lacandona”, encontramos 
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plasmados sus objetivos y demandas, siendo éstos: la renuncia del entonces 

Presidente de la Republica Carlos Salinas de Gortari; su reconocimiento como 

fuerza beligerante; la conformacién de un movimiento para 1a liberacién 

nacional; la convocatoria de un nuevo constituyente para la creacién de una 

nueva Constitucién; la destruccién del sistema de partido de Estado; la creacién 

de un grupo de presién politica: el Frente Zapatista de Liberacién Nacional. De 

entre los cuales cabe desatar que el 3 de marzo de 1994, el EZLN presenté su 

Pliego de Demandas, donde concretiz6 34 puntos importantes, entre los que 

destacan: demandas economicas (trabajo, tierra, recursos para el campo), 

politicas (elecciones tradicionales, mayor participacién politica), de justicia 

social (habitacion, alimentaci6n, salud, educacién), culturales (respeto a los usos 

y costumbres de las comunidades indigenas), asi como, independencia, libertad, 

autonomia, democracia, justicia, paz, real acceso a la jurisdiccién del Estado y 

justicia formal, para las comunidades indigenas del pais. 

Demandas que efectivamente reflejan serias necesidades, como cuestiones de 

justicia social que el Estado impostergablemente debe atender; sin embargo, otras 

tantas muestran matices juridico-politicos que contraen importantes reformas al 

Estado Mexicano; reformas constitucionales que definitivamente el Estado, a 

través del H. Congreso de la Unién, debe analizar, concretizar y decretar en 

virtud de que éstas giran esencialmente en torno al reconocimiento constitucional 

y la reivindicaci6n juridico-politica de las comunidades indigenas de México. 

Es verdad que después del levantamiento del EZLN en el Estado de Chiapas, el 

problema indigena nacional tomé otro cariz; en virtud de lo cual podemos 

reconocer, sin acreditar la violencia, ni mucho menos justificar sus métodos, que 

ha sido gracias a sorpresiva presencia del Ejército Zapatista de Liberacién 

Nacional que la sociedad mexicana empezé a tomar conciencia acerca de los 

  
Conclisiones 313



Chiapas en el bértice det Horizonte Nacional y fos Derechos Humanos 

agudos problemas que afectan a las etnias del pais (pobreza, marginacién, 

miseria lacerante, analfabetismo, entre muchos otros igual o peor de dolorosos) y 

en especial las del Estado de Chiapas. 

QUINTA.- De entre las demandas del EZLN, podemos citar tas siguientes 

consideraciones: 

1) Demanda Econdémica.- Resulta que México vive un sistema de gobierno 

presidencialista, el cual implica una concentracién excesiva del poder, tanto 

econdémico como politico de los érganos federales, principalmente en el titular 

del Poder Ejecutivo, lo que se proyecta en un reparto, muchas veces, injusto de la 

riqueza; acto que sin embargo, queda avalado por nuestro sistema juridico con 

base a lo que establece el articulo 73 fraccién XXIX-A. Y asi, como lo anterior 

ésto es sdlo un ejemplo de las severas limitaciones que en materia econdmica 

impone nuestra Constitucién a los Estados de la Republica y a sus municipios, 

afectando directamente a los miembros de los mismos, quienes en e} Estado de 

Chiapas son en su mayoria indigenas. 

3) Demanda de justicia social.- No todo son limitaciones, nuestra Carta Magna 

de 1917 incorpora en su texto la novedosa concepcién de los derechos 

sociales (vivienda, salud y educacion) incorporados como derechos humanos 

fundamentales, los que constituyen un piso social basico, que nos remite a un 

minimo de bienestar indispensable para hacer efectivo el disfrute de los 

derechos pablicos subjetivos; sin embargo, debemos reconocer que la pobreza 

es un lastre historico, que entorpece el ejercicio de los valores que tutela 

nuestro orden constitucional. Por lo que combatirla, debe considerarse, 

urgentemente, una obligacién del Estado y de sus Instituciones sociales y 

politicas. 
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Queda claro que la pobreza resulta ser brutalmente antidemocratica, y que el 

Estado debe de implementar las medidas reales para erradicarla; sin embargo, el 

actual sistema econémico desconoce la justicia social, por lo cual cabe 

cuestionamos, {puede nuestro texto constitucional mantener invariable su 

compromise con la justicia social, cuando las medidas de ajuste econdmico 

imponen severas restricciones a su cumplimiento, otorgando a los pueblos 

indigenas esa plataforma social minima (vivienda, salud, educacién) para que 

puedan desarrollarse dignamente?. Ese es el reto del actual Estado Mexicano. 

3) Demanda politica En su Cuarta Declaracién de la Selva Lancandona eb 

EZLN propuso la conformacién de una fuerza politica con bases en el 

movimiento zapatista, denominada Fuerza Zapatista de Liberacién Nacional, 

aclarando que a través de ésta no pretenden el poder, ni el convertirse en partido 

politico, Aqui, podemos citar que indudablemente el EZLN ha fundado cada una 

de sus propuestas en bases juridicas sdlidas, a través de sus diversos asesores; 

puesto que no ambiciona convertirse en un partido politico; en virtud de que en 

Cédigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (reformado el 22 

de noviembre de 1996), en su articulo 24 enumera los requisitos para que una 

organizacién pueda ser registrada como partido politico De tal suerte que, el 

EZLN esta consciente de que al surgir como fuerza beligerante; al no haberse 

signado la paz y; al no haber entregado sus armas, no puede, juridicamente 

hablando, aspirar a conformarse como partido politico mexicano. Por lo que, con 

la conformacién de la Fuerza de Liberacién Nacional, \os zapatistas han 

realizado mas un acto “civilista” que “politico”. 
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4) Garantias Individuales.- Definitivamente es conveniente la creacién de la 

Cuarta Visitaduria General de la Comisién Nacional de los Derechos Humanos, a 

efecto de que esta se encargue de la difusién, proteccién y preservacién de los 

derechos humanos de los integrantes de las comunidades indigenas del pais. 

Asi, la propuesta del EZLN en este sentido tendria cabida, en virtud de que el 

articulo 5 de la Ley y Reglamento de la Comision Nacional de Derechos 

Humanos, establece: “La Comisién Nacional se integrard con un Presidente, 

una Secretaria Ejecutiva, hasta 5 Visitadores Generales......". De tal suerte que, 

como la CNDH actualmente esta integrada por tres Visitadurias Generales, 

juridicamente cabe la posibilidad de integrar esa Cuarta Visitaduria Indigena. Lo 

que indudablemente se reflejaria en beneficio para las propias comunidades 

indigenas, ya que al decir de la misma CNDH, al presentar su Programa de 

Asuntos Indigenas: “Este Programa tiene como objetivo brindar atencién 

especifica a las comunidades indigenas que, por sus condiciones particulares de 

vida, son uno de los grupos mds vulnerables a la violacién de sus Derechos 

Humanos”, reconociendo la vulnerabilidad de estos grupos y que en éste rubro 

atin hay mucho por hacer; en virtud de que dia con dia, irremediablemente son 

violados los Derechos Humanos de los mas de 10 millones de indigenas 

mexicanos que por sus condiciones particulares de vida no tienen un real y 

efectivo acceso a la jurisdiccién del Estado, violandose con ello lo estipulado en 

el primer parrafo dei articulo 4° constitucional. 

Rubro en el que resulta importante destacar que al término de la realizacién del 

presente trabajo de investigacién, la Comisién Nacional de Derechos Humanos, 

en apoyo a la significacién que las cuestiones indigenas representan a nivel 

nacional, decreté la creacién de la Cuarta Visitaduria de Asuntos Indigenas. 
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SEXTA.- Desde enero de 1994, las primeras etapas del conflicto armado 

chiapaneco de repercusién nacional e internacional fueron sumamente dificiles, 

donde: el 5 de enero el gobierno extendié al EZLN una invitacion al dialogo y a 

la entrega de las armas; el 7 de enero el EZLN acepté el didlogo puiblico y 

escrito, no equivalente a una rendicién y con la intermediacién del obispo 

Samuel Ruiz; el 10 del mismo mes se nombré como Secretario de Gobernacion 

al doctor Jorge Carpizo McGregor y como Comisionado para la Paz en Chiapas 

al licenciado Manuel Camacho Solis; dos dias después el gobierno decide el cese 

unilateral al fuego y ofrece una Amnistia general; el 21 de febrero inicia el primer 

didlogo en la diécesis de San Cristobal de las Casas. 

Iniciéndose el periodo de negociaciones por el didlogo en Chiapas, donde ta 

actuacién del primer Comisionado para la Paz, de enero a junio de 1994, fue 

francamente demagdgica y protagonista; en virtud de que éste, a nombre 

practicamente propio y en respuesta al paquete de treinta y cuatro demandas 

concretas del EZLN, prometié una reforma nacional que incluia ambiciosos € 

inalcanzables planes de previsién social. 

En cambio, la participacién det segundo Comisionado para la Paz digna en 

Chiapas, licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, de junio a noviembre de 1994, ha 

sido fundamental en el fortalecimiento de las bases juridicas para un didlogo 

serio que comenzé a vislumbrar reales posibilidades de solucién integral, 

profunda y definitiva, siempre dentro de un Estado de Derecho y con un absoluto 

respeto y reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indigenas. 

Asimismo, ta tercer etapa de negociacién por la paz, de diciembre de 1994 a 

diciembre de 1997, presidida por Marco Antonio Bernal, presenté el inicio 

formal de las platicas del dialogo entre el EZLN y el Gobierno Federal en San 

Andrés Larrainzar. Donde en el desarrollo de las negociaciones encontramos, que 

a partir del inicio formal de las mismas, en mas de una ocasién, elementos 
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extrafios amenazaron el didlogo y con frecuencia los temas de la agenda sufrieron 

embates desde diversas direcciones; sin embargo todos en su momento fueron 

superados; signandose, el 16 de febrero de 1996, los Primeros Acuerdos de Paz 

entre el EZLN y el Gobierno Federal; acto con el cual finalizé 1a primer etapa de 

negociaciones y comenzé un nuevo periodo de gran debate nacional, a fin de 

concreta y promulgar, en base importantes reformas constitucionales, la nueva 

Ley sobre Derechos y Cultura Indigena, a que da lugar dichos acuerdos. 

Donde un avance significativo en el propdsito de alcanzar la Paz en Chiapas, 

ciertamente son los acuerdos signados por el Gobierno Federal, el Gobierno 

Estatal y el EZLN, el 16 de febrero de 1996, en San Andrés Larrainzar, mismos 

que han propiciado una “nueva relacién” entre el Estado y las comunidades 

indigenas; en virtud de los cuales esperamos, probablemente no dentro de mucho 

tiempo, que por fin el Estado Mexicano realmente reconozca plenamente los 

derechos de autodeterminacién y jurisdiccién de esos pueblos indigenas, 

acatando lo ahi estipulado. 

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que la ardua labor de conciliacién 

implica un gran reto politico, pues Jograr la paz en el Estado de Chiapas resulta 

una de jas tareas mas dificiles y complejas del entorno nacional, puesto que ésta 

requiere del consenso de varias voluntades politicas. Y como muestra, se 

encuentra la evidencia del transcurso de la historia que, a cuatro afios de 

suscitada la rebelién chiapaneca, no se ha alcanzado la firma real y definitiva por 

el acuerdo de paz en la entidad entre el Gobierno Federal y el EZLN. 
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SEPTIMA.- A fin de avanzar en la creacién de las bases juridicas para 

emprender el didlogo y lograr la paz, el establecimiento del Estado de Derecho se 

volvié un requisito necesario para ofrecer soluciones de fondo a las graves e 

injustas condiciones de vida de los habitantes de la zona de conflicto, 

especialmente los de las comunidades indigenas; razén por la que el Poder 

Ejecutivo y Legislativo de nuestra Nacion establecieron estas bases juridicas para 

que mediante el didlogo y la negociacién se llegara a la concordia y se asegure la 

paz a fin de hacer posible la solucién a los problemas en la raiz del conflicto, 

creando asi la Ley para el Didlogo, la Conciliacién y la Paz Digna en Chiapas, 

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de marzo de 1994, como el 

instrumento legal idéneo para iniciar el camino de la paz en ta entidad. Ley que 

incorporé a ta vida civil, social y politica de la Nacion a los grupos inconformes, 

con “plena tegalidad”. Asimismo, creé la Comision de Concordia y Pacificacién 

(COCOPA) como instancia de conciliacién entre el EZLN y el Gobierno Federal. 

Donde también ha sido importante la participacion de la Comisién Nacional de 

Intermediacién (CONAN), presidida por Samuel Ruiz. 

OCTAVA.- Durante mas de tres afios el dialogo y la negociacion en Chiapas, en 

sus distintas etapas, ha sorteado toda clase de dificultades desde el 1° de enero de 

1994; en aquella entidad la crisis ha sido parte de la normalidad de este proceso. 

Antes de la existencia de la Ley para el Didlogo (Manuel Camacho y Jorge 

Madrazo), el didlogo fue bueno en la medida que freno la guerra, reunid a las 

partes en conflicto y se celebraron elecciones federales pacificamente. Sin 

embargo, hay que reconocer que la interlocucién ha sido insuficiente, la 

intencion no basta, hay que materializar en un hecho concreto la paz, bajo el 

principio de igualdad procesal de los negociadores, aplicando la Ley para el 

Didlogo, la Conciliacion y la Paz Digna en Chiapas; ya que es gracias a este 
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instrumento que por primera vez en la historia de procesos semejantes, el dialogo 

se eleva a rango de ley, y es por el mandato de ésta que las partes estan obligadas 

a dialogar, negociar, comprometerse y cumplir con lo expresamente pactado. Es 

por ésta que los procesos judiciales, investigaciones y cualquier accién estan 

suspendidas; que existe el compromiso de atender las legitimas causas que 

originaron el conflicto y promover soluciones a las demandas sociales. 

Es claro que esta ley pudo contener la guerra, sin embargo ésta no es bastante 

como para alcanzar la paz, ya que lograrla depende fundamentalmente de la 

voluntad de los negociadores, y la responsabilidad de éstos para cumplir con lo 

previamente pactado. 

NOVENA..- Estimamos que con relacién al conflicto chiapaneco y bajo una 

visién meramente juridica, lo procedente a realizar, una vez iniciado el 

movimiento armado del primer dia de 1994, con fundamento en el articulo 42, 

fracciones III y VIII de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, en relacién con los articulos 29, 119 y 136 de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del Gobernador de Chiapas; era 

que el Ejecutivo Federal debié haber decretado, previo acuerdo con los miembros 

de su gabinete y la aprobacion de la Comision Permanente, la suspensidn de las 

garantias que fuesen obstaculos para hacer frente, rapida y facilmente al 

conflicto. Donde dicha suspension tendria efecto solamente en la zona en 

conflicto, decretado el estado de sitio en territorio chiapaneco. Y quizas de esta 

forma las condiciones para restablecer el orden constitucional hubiesen sido 

impuestas por el Estado y no por los diversos agentes protagonistas del conflicto 

(Gobierno Federal, COCOPA, EZLN, ONG’'S, partidos politicos, organismos 

indigena-campesinos, entre otros), tal y como ha sucedido. 
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Sin embargo, la realidad en el conflicto chiapaneco estriba en que el aspecto 

politico envolvié, confundio y rebasé al ambito estrictamente juridico. Es decir; 

el entonces Presidente de la Republica, decidié el no invocar la suspensién de 

garantias constitucionales en territorio chiapaneco, a pesar de que juridicamente 

existian los requisitos para que ésta se decretara. Por lo que estimamos que al no 

suspenderse las garantias en el Estado de Chiapas, el maximo mandatario de 

nuestro pais adopté un criterio mas politico que juridico. 

Empero, desde una perspectiva mas socio-politica que meramente juridica, no 

desacreditamos la actuacién puramente politica del entonces Primer Mandatario, 

sino todo lo contrario, creemos que indudablemente fue un gran acierto que el 

entonces Presidente de Ja Republica no ejerciera las facultades extraordinarias 

que le concede el articulo 29 constitucional en materia de suspensién de 

garantias, en virtud de que, fue precisamente gracias a que no se suspendieron las 

garantias en Estado de Chiapas que se garantiz6 la presencia del Ombudsman 

Nacional; asi como, de diversos organismos pro Derechos Humarios y 

humanitarios en la entidad, a fin de salvaguardar las garantias constitucionales de 

los chiapanecos, que de por si se encontraban ya fuertemente afectados por el 

conflicto. 

Ademas, es indiscutible precisar que aun bajo el imperio de nuestra Carta Magna, 

resulta sumamente delicado, tanto social, juridica, como politicamente hablando 

el materializar el ejercicio de facultades extraordinarias depositadas en un sdlo 

hombre, como la de 1a suspensién de garantias. Aclarando que es evidente que 

los preceptos que asi lo avalan, deben consignar precisiones tales como: {qué 

garantias pueden suspenderse?, prohibiendo las que consagran ta vida de los 

gobemados y, ¢ bajo qué términos?, entre muchas otras precisiones; a fin de que, 

dado el caso, no se ejerza indebidamente tan extenso poder. Es decir, aqui lo 

importante estriba en que en un sistema presidencialista como el nuestro, tal y 
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como cita el maestro Jorge Carpizo, “el problema..... implica el problema de todo 

sistema politico y en el fondo se encuentra la vieja preocupacién de cémo 

armonizar la libertad y el orden, la libertad y la autoridad, como limitar un poder 

que ha creado en tal forma que determina el destino de un pais y, en buena parte, 

las libertades de sus habitantes”. 

Y es precisamente en ahi donde el principio a seguir es que los derechos y 

garantias fundamentales plasmados en nuestra Carta Magna deben premiar sobre 

cualquier acto de autoridad, tratandose de quien se trate. 

DECIMA.- Con relaci6n a la aplicacién de la Garantia Federal, y en respuesta a 

la interrogante: {Se hizo valer la Garantia Federal consagrada en la Ley 

Fundamental del Estado de Chiapas entorno al conflicto armado?; donde en 

respuesta encontramos que efectivamente el fendmeno que se produjo el 1° de 

enero de 1994, en el Estado de Chiapas con motivo de la rebelién armada, el 

Gobemador del Estado decidi6 solicitar el auxilio de la Federacién, la que se 

prest6 de inmediato; sin embargo, al no haberse suspendido las garantias 

individuales, la intervencién de las Fuerzas Armadas carecié de sustento 

constitucional. Es decir, no cabe duda que la Federacién inmediatamente presté 

ayuda al Estado chiapaneco haciendo valer el articulo 119 constitucional, ya que 

esta proteccion fue excitada por el Ejecutivo del Estado. Sin embargo, tal y como 

Sanchez Bringas cita, juridicamente la intervencion y proteccién de jas Fuerzas 

Armadas en el Estado de Chiapas no tuvo sustento, en virtud de que no se 

acogieron los preceptos constitucionales existentes para suspender las garantias. 

Asi, el Gobierno de la Republica ante el conflicto chiapaneco, con fundamento 

en lo dispuesto por el articulo 119 constitucional, que consagra la denominada 

“Garantia Federal”, se hizo cargo de la situacién, aunque en estricto derecho no 

existe constancia legal que acredite que efectivamente se recibid la 
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correspondiente solicitud de apoyo y proteccién por parte de la Legislatura o 

Ejecutivos del Estado de Chiapas. 

Actos donde retomamos la premisa de que en el encuadramiento juridico del 

conflicto interno en el Estado de Chiapas, se actué mas en apego a un régimen 

politico que juridico. 

DECIMA PRIMERA.- Respecto a la inviolabilidad de 1a Constitucién 

decretada en el articulo 136, consideramos que la Constitucién como Ley 

Suprema, representa la soberania del pueblo y como tal esta Ley y el mandato 

que contiene sdlo pueden ser obedecidos y nunca violados. Asi, en puridad 

juridica podemos decir que la Constitucién, como toda norma, no puede ser 

violada ni infringida; por lo que el precepto constitucional desacredita toda 

rebelion o trastorno que atente contra los principios politicos fundamentales del 

Estado mexicano como la soberania, la forma de estado y la forma de gobierno. 

Por lo tanto, 1a inviolabilidad de! mandato constitutivo, debe tomarse como parte 

del principio de legalidad (en términos juridicos) y como parte del principio de 

coercitividad y obligatoriedad del mandato popular (en términos politico- 

sociales). Es un control de constitucionalidad y un control de mandatos 

soberanos. 

En este orden de ideas, la Constitucién es el texto que pretende dar bases para la 

organizacion y desarrollo del orden juridico y politico del pais, con origen en la 

propia historia e identidad de la nacién; es asimismo la cispide jerarquica del 

sistema juridico, dandole coherencia y contenido. Por lo expuesto, la 

Constitucién debe ser protegida frente a la posibilidad de su violacion. 

Con este fin en el propio texto constitucional se construye todo un sistema 

destinado a su defensa, del que forman parte instituciones como el juicio de 
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amparo, los estados de emergencia y la suspensién de garantias, entre otras. Asi, 

el articulo 136 representa la ultima defensa de la Constitucién, frente a la mas 

dramatica situacion de su falta de vigencia absoluta y a la instauracién de un 

gobierno contrario a los principios que la misma contiene. 

Ciertamente ese ordenamiento guarda estrecha relacién con el principio de 

Soberania contenido en el articulo 39 constitucional, que para algunos juristas 

contiene el llamado Derecho a la Revolucién, donde concluimos que 

indudablemente, un gobernado o un grupo de gobernados pueden no estar de 

acuerdo con el mandato de ta soberania popular, formalizada en la ley (La 

Constitucion), y en tal virtud deberé buscar cambiar el consenso sobre el pacto 

social, a través del proyecto nacional, por vias politicas, recordando la relacién 

de la justicia con la ley seiialada en el articulo 135 constitucional, mas nunca 

desobedeciendo e interrumpiendo la observancia constitucional. Es decir, resulta 

indudable entender que cuando un pueblo esta inconforme con el régimen de 

gobierno establecido, este tiene el inalienable derecho de buscar nuevos 

tegimenes o anhelos, “pero por los cauces legales previamente establecidos para 

tal fin". Sin embargo, creemos que definitivamente el pueblo tiene la plena 

libertad de luchar por lograr que sus integrantes alcancen un destino humano, 

retomando el pensamiento de Rousseau, como nocién de la Revolucion Francesa, 

donde el derecho a ta revolucién era entendido como un derecho intrinseco del 

pueblo, un Derecho Suprajuridico; concluyendo en plena coincidencia con el 

doctor Carpizo, en cuanto a que cuando un orden juridico deja de satisfacer las 

necesidades, aspiraciones e ideales de un pueblo, cuando él se convierte en 

opresidn, entonces nace el Derecho a la Revolucién, pero no como una facultad 

Juridica, sino socioldgica y ética. 

Asimismo, como todo orden legal aspira a la eternidad juridica, adaptandose a 

los cambios de a realidad, no se reconoce expresamente el Derecho a la 
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Revolucién dentro del mismo. Sin embargo, no debe existir duda en el sentido de 

que este derecho es un derecho intrinseco a las personas y a los pueblos. 

DECIMA SEGUNDA.- Con relacién al articulo 39 constitucional, el propio 

Ejército Zapatista de Liberacion Nacional, en su Primera Declaracién de la Selva 

Lacandona, “legitima” sus actos y existencia retomando el texto de dicho 

precepto constitucional, a lo que cabria citar , que evidentemente “....la soberania 

nacional reside .....en el pueblo.....E] pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable 

derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, siempre y cuando estas 

alteraciones 0 modificaciones, sean por los cauces legales que la misma Ley 

Suprema establece, obedeciendo lo establecido en el articulo 135 constitucional. 

Recordando, que asimismo el propio EZLN ha renunciado a la via de la 

violencia, y ha adoptando la via politica del “dialogo” para lograr sus objetivos. 

Mostrando con ello su propia adhesién al régimen juridico preestablecido, sin el 

cual el Estado no estaria fundamentado como tal, ni podria existir. 

DECIMA TERCERA.- Ombudsman, es un vocablo sueco que significa 

defensor del pueblo o representante, éste es una figura publica que denota una 

institucién juridica, creada por la Constitucién Sueca en 1809. Es un drgano 

controlador que vigila la eficiente administracién publica y la actuacién de los 

servidores publicos, con facultades y obligaciones diversas que lo caracterizan 

(autonomia, érgano del estado, apolitico, antiburocratico, gratuito, flexible) 

donde sus resoluciones, conocidas como Recomendaciones, no son vinculatorias, 

su peso es moral, y su funcién ultima es solicitar la estricta aplicacion de la 

Constitucion. Actualmente, la figura del Ombudsman ha sido adoptada por mas 

de cuarenta paises, entre los que se encuentra México. Donde al ser adoptada por 

éste, a ésta se le dotd de facultades y obligaciones caracteristicas de cualquier 
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Ombudsman; asimismo, se le insertaron diversos caracteres adecuados al derecho 

nacional donde desarrolla su competencia. 

DECIMA CUARTA.- La presencia del Ombudsman Nacional data del 6 de 

junio de 1990, donde a través de decreto presidencial se crea la Comision 

Nacional del Derechos Humanos en defensa de los Derechos Humanos de los 

mexicanos, y en atencién a la ardua demanda y participacién social, el 22 de 

enero de 1992 se publica en el Diario Oficial de la Federacion la reforma al 

articulo 102 constitucional adicionandose el apartado “B”, donde se reconoce 

constitucionalmente a la CNDH, y por medio del cual el orden juridico mexicano 

“otorga” (debié haber citado reconoce) érganos de proteccién de los Derechos 

Humanos, que tal y como cita dicho precepto constitucional, conocen de las 

quejas en contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa, proveniente 

de cualquier autoridad y servidor pablico, con limitaciones en relacién al Poder 

Judicial Federal, y tratindose de asuntos de caracter electoral, laboral y 

Jurisdiccional. La ley reglamentaria del articulo en mencién, les atribuye, 

ademas, la promocién, estudio y divulgacién de los Derechos Humanos previstos 

en el orden juridico mexicano. 

DECIMA QUINTA.- El articulo 102 constitucional, apartado “B”, establece la 

creacién de diversos organismos piblicos protectores de Derechos Humanos, en 

virtud del cual en el ordenamiento juridico mexicano se ha conformado el 

sistema de proteccién no jurisdiccional de Derechos Humanos mas grande del 

mundo, al existir un Organismo Nacional (Comisién Nacional de Derechos 

Humanos), uno para el Distrito Federal; asi como, uno para cada uno de los 

Estados que conforman la Repiblica Mexicana, respetando el pacto federal, y 

existiendo actualmente treinta y tres organismos publicos dedicados a la 
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proteccién y tutela de tos derechos fundamentales de los mexicanos. 

DECIMA SEXTA.- De entre las facultades de la Comisién Nacional de 

Derechos Humanos, encontramos que ésta posee atribuciones mas amplias que 

las tradicionales del modelo escandinavo del Ombudsman, pues ademas de las 

relativas a la recepcién de quejas y denuncias de violaciones a Derechos 

Humanos por parte de las autoridades publicas, y de realizar investigaciones al 

respecto y formular las recomendaciones correspondientes, la propia Comision 

Nacional efectia labores de estudio, enseiianza, promocién y divulgacién de los 

Derechos Humanos, asi como, el establecimiento de una politica nacional en 

materia de respeto y defensa de los propios derechos, que ha incluido el estudio y 

promocién de reformas legislativas y reglamentarias. 

DECIMA SEPTIMA.- Es cierto que desde su creacién el Ombudsman Nacional 

enfrenté ideas, retos y dificultades; tales como, que algunos estudiosos del 

derecho, asi como, personas de la sociedad civil cuestionaron su marco juridico, 

desde la facultad presidencial para crearla hasta los aspectos esenciales que 

conforma a un Ombudsman, asi como las materias que fueron excluidas de su 

competencia; sin embargo, la sociedad mexicana fue aceptando el apoyo de la 

Comisién Nacional de Derechos Humanos, porque ésta desde sus inicios ha 

obtenido resultados que refuerzan el Estado de Derecho y la nocién de Justicia, 

especialmente para quienes mas lo necesitan. 

Si bien se han formulado alguna criticas en cuanto al actual marco juridico de la 

Comisién Nacional de Derechos Humanos, consideramos que ha sido muy 

positivo su establecimiento con sus caracteristicas actuales, puesto que ha sido la 

forma mas adecuada para que la Institucion pueda consolidarse, sin negar que 

efectivamente, su estructura juridica puede perfeccionarse a fin de otorgarle una 
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base normativa mas sdlida que garantice de manera definitiva su autonomia. 

Basta la consulta de los informes semestrales y anuales que ha presentado y 

publicado la CNDH, para percatarse de los profundos cambios que ha propiciado 

la actividad de proteccién y promocién de los Derechos Humanos que ha 

realizado esta institucion en nuestro pais. 

DECIMA OCTAVA.- Indudabiemente, el papel que ha desarrollado ei 

Ombudsman Nacional en toro al conflicto armado del Estado de Chiapas resulta 

importantisimo; donde la propia CNDH en sus diversos informe ha mostrado los 

resultados obtenidos; en base a los cuales nos atrevemos asegurar que gracias a la 

presencia del Ombudsman y de los Organismos No Gubemamentales pro 

Derechos Humanos, se minimizaron considerablemente las violaciones a los 

derechos fundamentales de los chiapanecos, y se ha fomentado una cultura por 

los Derechos Humanos en la entidad; indispensables para llegar a signar la Paz. 

Asimismo, resulta indudable el reconocer que la presencia de la CNDH y la de 

un sin numero de ONG’S nacionales e internacionales en Ja entidad, se hizo 

factible en virtud de que los entonces (1994) Presidente de la Republica y 

Gobernador Interino del Estado de Chiapas, decidieron el no ejercer la facultad 

constitucional de solicitar al H. Congreso de la Unién la suspensién de garantias 

en territorio chiapaneco; ésto a pesar de que realmente si se originé el caso que 

para tal efecto cita el articulo 29 constitucional; es decir, existié: perturbacién 

grave de la paz publica, o...... que ponga a la sociedad en grave peligro o 

conflictos (y su correlativo 29 de la Constitucién del Estado de Chiapas). 

Donde sin duda, la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional y Estatal 

resulté ser mas una cuestidn politica que juridica; sin embargo, cabe reconocer 

que esta medida fue sumamente positiva en pro a la proteccion y defensa de los 

Derechos Humanos de los chiapanecos; acto por medio del cual el Estado dio un 
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importante paso hacia una consciencia humanista antes que a la estricta 

legalidad. 

DECIMO NOVENA.- El problema de los expulsados en Los Altos de Chiapas 

es un fendmeno complejo. El aspecto religioso expresa y oculta a la vez una 

enorme problematica cultural, social, econédmica y politica, Implican una 

flagrante violacién a los derechos humanos de las victimas, por lo que la solucién 

del problema reclama la participacién de todos: autoridades federales, estatales y 

municipales, asi como, de los propios grupos indigenas involucrados. Siendo esta 

problematica sumamente ejemplificativa de toda la compleja gama de conflictos 

que enfrenta el Estado de Chiapas, donde su resolucién debe ser global e 

inmediata. Y aqui, cabe destacar la labor que en este sentido a desarrollado la 

Comisién Nacional de Derechos Humanos, con sus dos informes sobre el caso y 

en particular con la Recomendacién 58/94 emitida a las autoridades responsables 

de tales actos ilicitos. 

Asimismo, tenemos la conviccién, al igual que la Comision Nacional de 

Derechos Humanos, de que las expulsiones definitivamente, sea cual fuere el 

motivo de éstas (religioso, politico o socioeconémico), implican una flagrante 

violacién a los Derechos Humanos de los expulsados; y éstas se han desarrollado 

precisamente en la misma region donde se encuentra -en parte, quiza de un modo 

decisivo- el origen de los problemas que estallaron el primer dia del afio de 1994. 

Motivo por el cual las expulsiones en el Estado de Chiapas deben ser 

inmediatamente erradicadas; resarciendo el grave daiio que por la violacién a sus 

derechos fundamentales han sufrido los mas de quince mil indigenas expulsados. 
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VIGESIMA.- No cabe duda de que fos pueblos indigenas deben tener el derecho 

de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema juridico 

nacional ¢ internacional. El derecho consuetudinario no debe desaparecer, sino al 

contrario, se deben buscar las bases sociales y juridico-politicas adecuadas, a fin 

de que éste pueda coexistir y ser compatible con el derecho positivo nacional. 

Asi, ef punto de partida estriba en que esta compatibilidad debe estar sustentada 

en el principio sefialado por el articulo 8 del Convenio 169 de la OIT, ratificado 

por México y cuyo caracter es de ley fundamental, que cita que los pueblos 

indigenas deben tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 

propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 

Jundamentales definidos por el sistema juridico nacional, no con los Derechos 

Humanos internacionalmente reconocidos 

Con relacién al campo del derecho consuetudinario y a la vida de las propias 

comunidades indigenas, podemos citar que, efectivamente el problema a tratar se 

basa en que el mundo indigena Ileva quinientos afios de colonizacién juridica; 

donde en los procesos de “integracién colonial” y “nacional” las culturas 

juridicas consuetudinarias fueron reprimidas y utilizadas, y el precio que los 

derechos consuetudinarios debieron pagar por la “proteccién” colonial y ahora 

nacional es el de la sumisin a la ley estatal. Sin embargo, el presente del derecho 

consuetudinario autéctono, (frente al derecho positivo), solo estara asegurado con 

el reconocimiento de su autoctonia, de su autonomia autéctona. 

VIGESIMA PRIMERA.- Actualmente se encuentra como fuente de debate 

nacional la justa demanda de las comunidades indigenas hacia su 

autodeterminacién, donde la propuesta o iniciativa formulada por la COCOPA, 

respecto a la Ley Sobre Derechos y Cultura Indigenas, sefiala que dicha iniciativa 
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es respetuosa de la Carta Magna y no pretende crear ningun Estado de excepcion 

en favor de los pueblos indios, es decir, es claro que no se pretende la existencia 

de “estaditos” de comunidades indigenas dentro de las entidades federativas. 

El concepto de autonomia tiene una precision de caracter cultural, del uso de las 

lenguas indigenas, que tiene que ver basicamente con manifestaciones propias de 

las etnias, de respeto a las tradiciones. No debemos confundir el concepto de 

autonomia constitucional con el de soberania. Seria absurdo pensar que el Estado 

de Derecho y la Soberania pueden ser vulnerados por pueblos que han sido 

acusados y perseguidos y condenados ai hambre y a 1a miseria por mas de 500 

afios. 

La demanda indigena de autonomia gira en torno del reconocimiento a los 

pueblos indigenas del derecho a 1a autodeterminacion, lo cual parte de establecer 

jurisdicciones indigenas rigidas por formas tradicionales de organizacién politica, 

economica y social. Dicha autonomia también implica reconocer una soberania 

territorial plena a la comunidad; vista como el derecho a la diferencia cultural y a 

la igualdad en dignidad. 

VIGESIMO SEGUNDA.- Ciertamente, el  reconocimiento a la 

autodeterminacién de los pueblos indigenas de México, se debe concretizar a 

través de una Reforma Indigena Integral, es decir, debe ser una reforma juridica 

(a nivel constitucional, legal y reglamentario), econémica (combate a la pobreza), 

cultural (reconocimiento a usos y costumbres) y politica (mayor participacion 

indigena, elecciones tradicionales); sin embargo, ésta no debiera ser solamente 

una modificacién o creacion de normas, para establecer nuevas decisiones 

constitucionales que no tengan mas que una viabilidad declarativa. 
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Se trata de una reforma dentro del Estado y no fuera de él; que lo consolide y lo 

haga mas humano; que abandone las tesis del integracionismo forzado y del 

aislacionismo miope pero igualmente etnocida. Se trata de una reforma del 

Estado para fortalecer su unidad y hacerlo mas justo. Donde el gran reto es, 

encontrar los principios rectores de la reforma indigena que resulten compatibles 

y armoénicos con las decisiones juridico-politicas fundamentales de nuestra 

Constitucion. Es decir, se trata de principios que no pugnen con lta idea de la 

soberania nacional, el reconocimiento y tutela de los Derechos Humanos, el 

control efectivo del poder publico y su distribucién, el sistema de la democracia 

Tepresentativa, el régimen republicano, el sistema federal, la supremacia 

constitucional y sus controles, la separacién entre el Estado y las Iglesia y la 

existencia de un Estado de Derecho donde las autoridades solo puedan hacer lo 

que les esta permitido y los gobernados todo excepto aquello que les esta 

expresamente prohibido. 

Asimismo, la propuesta sobre autonomia signada por el Gobiemo Federal y el 

EZLN en 1996, sumerge un aspecto de suma importancia, el reconocimiento de 

dos principios transcendentales sobre el tema, tan debatido a nivel nacional, 

siendo éstos: 1) Que para conseguir lo acordado, la nueva relacién con el Estado 

tiene como punto de partida la edificacién de un nuevo marco juridico nacional, 

donde en el reconocimiento de la Constitucién Politica nacional deben quedar 

consagradas, como derechos legitimos, las demandas indigenas; 2) Que la 

autonomia no es separatismo, sino enriquecimiento del nuevo pacto federal, el 

que tendra que ser constituido con muchas otras fuerzas y sectores; y que ésta 

debe verse como el proceso a través del cual se les reconozca a los pueblos 

indigenas su derecho a la participacion en vida nacional. 
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En pocas palabras la idea de Autonomia, estriba en que ésta puede brindar un 

marco de referencia desde el cual los pueblos indigenas puedan aspirar 

efectivamente a un desarrollo digno y decoroso, que les permita incorporar 

miltiples bienes de la cultura y 1a tecnologia propia y universal, sin por ello 

perder su personalidad, su identidad y su sabia memoria milenaria. 

VIGESIMO TERCERA.- Hablar de Autonomias significa reconocer que 

ciertamente éstas resultan ser histéricas. Asi, en territorio chiapaneco, de facto, y 

basicamente desde el primer dia de enero de 1994, el Ejército Zapatista de 

Liberacién Nacional, con previa autorizacién del entonces Gobemador Interino, 

creé algunos Municipios Autdnomos Rebeldes en el Estado; accion que hoy por 

hoy ha consagrado la creacién de ya 32 Municipios Autonomos, lo que 

representan el 29% de los 111 municipios chiapanecos. Municipios donde dia 

con dia viven, crecen y se organizan miembros de comunidades indigenas como 

verdaderas Regiones Auténomas conformadas por organismos sociales, 

culturales, politicos y juridicos, propios. 

Por lo que es definitivo reconocer que la solucién a la problematica indigena 

(reconocimiento juridico, autonomia, tierra, pobreza, entre otros) se debe ejercer 

a través de una Reforma Integral que permita impulsar el desarrollo indigena, 

impedir la discriminacién, garantizar la autonomia, reconocer derechos 

especificos, hacer a los indigenas verdaderamente justiciables y redimir su 

pobreza; y asimismo, debe contener matices juridicos, como importantes 

reformas constitucionales a los articulos 4° (que implica la urgencia en crear su 

Ley Reglamentaria); 115; 27 y los demas que concreticen la reforma nacional. 
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Donde, es importante sefialar que la verdadera liberacién del indio es reconocerlo 

como sujeto, en cuyas manos esta su propia suerte; sujeto capaz de juzgarnos a 

nosotros segiin sus propios valores, como nosotros lo hemos siempre juzgado, 

sujeto capaz de ejercer su libertad sin constricciones, como nosotros exigimos 

ejercerla, Ser sujeto pleno es ser auténomo. El problema indigena solo tiene una 

solucién detinitiva: el reconocimiento de la autonomia de los pueblos indios 

De tal suerte que, ahora corresponde al Estado el no cerrar los ojos a la realidad; 

debe estar consciente de que esta Reforma Indigena Integral ya no puede dar 

marcha atras, porque llevarla acabo con plenitud implica cumplir con un 

imperativo moral y social; supone saldar la mas importante deuda histérica del 

problema étnico que se creyé superada, donde las reivindicaciones étmicas se 

asocian con frecuencia a la violencia. Deuda de la nacién con México, con el 

México Profundo del que habla Guillermo Bonfil Batalla, que sigue siendo el 

verdadero. Conviene al Estado considerar que el reconocimiento de pluralidad 

cultural y el de las autonomias, lo benefician, porque la unidad del pais se 

preservara en la medida en que se reconozca su diversidad. 
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ANEXO 

PLIEGO DE DEMANDAS DEL EZLN. 

(MARZO DE 1994) 

Primero.- Demandamos que se_convoque a una eleccién verdaderamente libre y 

democratica, con igualdad de derechos y obligaciones para las organizaciones 

politicas que luchan por el poder, con libertad auténtica para elegir una u otra 

propuesta y con el respeto a la voluntad mayoritaria. La democracia es el derecho 

fundamental de todos los pueblos indigenas y no indigenas. Sin democracia no 

puede haber libertad ni justicia ni dignidad. Y sin dignidad nada hay. 

Segundo.- Para que haya elecciones libres y democraticas verdaderas es necesario 

que ie ¢l titular del Ejecutivo Federal itul i we 

que_llegaron al poder mediante fraudes eleciorales. No viene su legitimidad del 

respeto a la voluntad de las mayorias sino de su usurpacién. En consecuencia, es 

necesario que se forme un gobierno de transicion para que haya igualdad y respeto a 

todas las corrientes politicas. Los poderes legislativos federales y estatales, elegidos 

libre y democraticamente, deben asumir su verdadera funcién de dar leyes justas 

para todos y vigilar su cumplimiento. 

Otro camino de garantizar la realizacion de elecciones libre y democraticas 

verdaderas es que se haga realidad, en las grandes leyes de la nacion y en las locales, 

la legitimidad de la existencia y trabajo de ciudadanos y grupos de ciudadanos que, 

sin militancia partidaria, vigilen todo el proceso electoral, sancionen su legalidad y 

resultados y den garantia, como autoridad real maxima, de la legitimidad de todo el 

proceso electoral.



Tercero.- Reconocimiento de! Ejército Zapatista de Liberacion Nacional como 

fuerza_beligerante y de sus tropas como auténticos combatientes y aplicacién de 

todos los tratados internacionales para regular conflictos bélicos. 

Cuarte.- Nuevo pacto entre Jos integrantes de la federaci6n que acabe con el 

centralismo y permita a regiones, comunidades indigenas y municipios 

autogobernarse con autonomia politica, econdmica y cultural. 

Quinto.- Elecciones generales para todo el Estado de Chiapas y reconocimiento 

legal de todas las fuerzas politicas en el Estado. 

Sexto.- Productor de electricidad y petréleo, el Estado de Chiapas rinde tributo a la 

federacién sin recibir nada a cambio. Nuestras comunidades no tienen energia 

eléctrica, el derrame econédmico producto de las exportaciones petroleras y las ventas 

internas no produce ningun beneficio al pueblo chiapaneco. Por tanto, es primordial 

  

chiapaneco se aplique a obras infraestructura industrial agricola, comercial y social 

en beneficio de todos los chiapanecos. 

Séptimo.- Revisidn del Tratado de Libre Comercio firmado con Canada y Estados 

Unidos pues en su estado actual no considera las pobiaciones indigenas y las 

sentencias a la muerte por no tener calificacién laboral alguna. 

Octavo.- El articulo 27 de la Carta Magna debe respetar el espiritu original de 

Emiliano Zapata: la tierra es para los indigenas y campesinos que la trabajan. No 

para los latifundistas, Queremos que las grandes cantidades de tierras que estén en



manos de finqueros y terratenientes nacionales y extranjeros y de otras personas que 

ocupan muchas tierras pero que no son campesinos, pasen a manos de nuestros 

pueblos que carecen totalmente de tierras, asi como esta establecido en nuestra ley 

agraria revolucionaria. La dotacién de tierras debe incluir_maquinaria agricola, 

ertilizantes, jnsecticida: éditos, asesoria nica, semillas mejoradas, ganado 

precios justos a los productos del campo como el café, el maiz y frijol. La tierra que 

se reparta debe ser de buena calidad y debe contar con carreteras, transporte y 

sistemas de riego. 

Los campesinos que ya tienen tierras también tienen derecho a todos fos apoyos que 

se mencionan arriba para facilitar el trabajo en el campo y mejorar la produccién. 

Que se formen nuevos ejidos y comunidades. La reforma salinista al 27 

constitucional deben ser anulada y el derecho a la tierra debe volver a nuestra Carta 

Magna. 

Noveno.- Queremos que se construyan hospitales en las cabeceras municipales y que 

cuenten con médicos especializados y con suficiente medicamento para atender a los- 

pacientes, y clinicas de campo en los ejidos, comunidades y parajes, asi como 

capacitacioén y sueldo justo para los agentes de salud. Que donde ya hay hospitales, 

que se rehabiliten lo mds pronto posible y que cuenten con servicio de cirugia 

completa. Que en las comunidades grandes se construyan clinicas y que tengan 

también doctores y medicinas para atender mas de cerca al pueblo. 

Décimo.- Que se garantice el derecho a los indigenas a la informacion veraz de lo 

que ocurre a nivel local, regional. estatal. nacional e internacional con una 

radiodifusora indigena independiente del gobierno, dirigida por indigenas y 

manejada por indigenas.



Décimo primero.- Queremos que se construyan viviendas en todas las comunidades 

turales de México y que cuenten con los servicios necesarios como: luz, agua 

potable, caminos, drenaje, teléfono, transporte, etc. Y también que tengan las 

ventajas de la ciudad como television, estufa, refrigerador, lavadora, etc. Las 

comunidades deben contar con centros recreativos para el sano esparcimiento de los 

pobladores. Deporte y cultura que dignifiquen la condicion humana de tos indigenas. 

Décimo segundo.- Queremos que se_acabe con el analfabetismo en los pueblos 

indigenas. Para esto necesitamos mejores escuelas de primaria y secundaria en 

nuestras comunidades, que cuenten con material didactico gratuito, y maestros con 

preparacién universitaria, que estén al servicio del pueblo y no sélo para defender 

los intereses de los ricos. Que en las cabeceras municipales haya primaria, 

secundaria y preparatoria gratuitas, que el gobierno les de a los alumnos uniformes, 

zapatos, alimentacién y todo el material de estudio en forma gratuita. En las 

comunidades céntricas que se encuentren muy alejadas de las cabeceras municipales 

debe haber secundarias de internado. 

La educacién debe ser totalmente gratuita desde el preescolar hasta la universidad, y 

se debe otorgar a todos los mexicanos sin importar raza, credo, edad, sexo o filiacion 

politica. 

Décimo tercero.- Que las Jenguas de todas las etnias sean oficiales y que sea 

obligatoria su _ensefianza en las escuelas primaria, secundaria preparatoria y 

universidad. 

Décimo cuarto- Que se respeten nuestros derechos y dignidad como pueblos 

indigenas tomando en cuenta nuestra cultura y tradicion.



Décimo quinto.- Ya no queremos seguir siendo objeto de discriminacion y 

desprecio que hemos venido sufriendo desde siempre los indigenas. 

Décimo sexto.- Como pueblo indigena que somos, que nos dejen organizarnos y 

gobernamos con autonomia propia, porque ya no queremos ser sometidos a la 

voluntad de fos poderosos nacionales y extranjeros. 

Décimo séptimo.- Que la justicia sea administrada por los propios pueblos 

indigenas, segiin sus costumbres y tradiciones, sin intervencién de gobiernos 

ilegitimos y corruptos. 

Décimo octavo.- Queremos tener siempre un trabajo digno, con salario justo para 

todos fos trabajadores del campo y de la ciudad de la Republica Mexicana, para que 

nuestros hermanos no tengan que dedicarse a cosas malas, como el narcotrafico, !a 

delincuencia y ja prostitucion, para poder sobrevivir. Que se aplique la Ley Federal 

del Trabajo para los trabaiadores del campo y de la ciudad con aguinaldo, 

ptestaciones, vacaciones y derecho real de huelga. 

Décimo noveno.- Queremos precio justo para nuestros productos del campo. Para 

esto necesitamos libremente buscar o tener un mercado donde vender y comprar y no 

estar sujetos a coyotes y explotadores. 

Vigésimo.- Que se acabe con el saqueo de la riqueza de nuestro México y, sobre 

todo, de Chiapas, uno de los estados mas ricos de la Republica pero que es donde el 

hambre y la miseria cada dia abundan mas.



Vigésimo Primero.- Queremos Ja anulacion de todas las deudas por créditos, 

préstamos e impuestos con altos intereses porque ya no pueden pagarse debido a la 

gran pobreza del pueblo mexicano. 

Vigésimo segundo.- Queremos que se acabe con el hambre y la desnutricion porque 

solamente ha causado la muerte de miles de nuestros hermanos del campo y de la 

ciudad, En cada comunidad rural debe haber tiendas cooperativas apoyadas 

econémicamente por el Gobierno Federal, Estatal 0 Municipal, y que los precios 

sean justos. Ademdés debe haber vehiculos de transporte, propiedad de las 

cooperativas, para el transporte de mercancias. Ademas el gobierno debe enviar 

li “ : Jos los nif je 14 afios. 

Vigésimo tercero.- Pedimos la libertad inmediata e incondicional de todos los 
lit jel I . Jas las cdrceles de Chi 

je Méxi 

Vigésimo cuarto.- Pedimos que el Ejército Federal y las politicas de seguridad. 

publica y judiciales ya no entren en las zonas rurales porque solamente van a 

intimidar, desalojar, robar, reprimir y bombardear a los campesinos que se organizan 

para defender sus derechos. Por eso nuestros pueblos estan cansados de las presencia 

de fos soldados y seguridad publica y judiciales porque son tan abusivos y 

represores. Que el Gobierno Federal regrese al gobierno suizo los aviones Pilatus 

usados para bombardear a nuestro pueblo y que el dinero producto de la devolucion 

sea aplicado en programas para mejorar la vida de los trabajadores del campo y de la 

ciudad. También pedimos que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica retire 

sus helicépteros porque son usados para reprimir al pueblo de México.



Vigésimo quinto.- El pueblo campesino indigena se levanté en armas y es que de 

por si no tienen mas que sus humildes chozas, pero cuando el Ejército Federal 

bombardea poblaciones civiles destruye estas humildes casas y todas sus pocas 

pertenencias. Por eso pedimos y exigimos al Gobierno Federal indemnizar_a las 

familias que hayan sufrido dafios materiales causados por los bombardeos y la 

accién de las tropas federales. Y también pedimos indemnizacion para las viudas y 
hueérg: | ivil . 

Vigésimo sexto.- Nosotros como campesinos indigenas queremos vivir en paz y 

tranquilidad y que nos dejen vivir segiin nuestros derechos a 1a libertad y a una vida 

digna. 

Vigésimo séptimo.- Que se quite el Codigo Penal det Estado de Chiapas porque no 

nos deja organizaros més que con las armas, porque toda la lucha legal y pacifica la 

castigan y reprimen. 

Vigésimo octavo.- Pedimos y exigimos el cese a las expulsiones de indigenas de sus 

comunidades por Jos caciques apoyados por ef Estado. Exigimos que se garantice el 

retorno libre y,voluntario de todos los expulsados a sus tierras de origen y la 

indemnizacion por sus bienes perdidos. 

Vigésimo noveno.- Peticién de las mujeres indigenas: Nosotras las mujeres 

campesinas indigenas pedimos la solucién inmediata de nuestras necesidades 

urgentes a las que el gobierno ha dado solucién: 

a) Clinicas de partos con ginecdélogos para que las mujeres campesinas reciban la 

atencién médica necesaria. 

b) Que se construyan guarderias de nifios en las comunidades.



c) Pedimos al gobierno que manden alimentos suficientes para los nifios en todas las 

comunidades rurales como: leche, maicena, arroz, maiz, soya, aceite, frijal, queso, 

huevos, azlicar, sopa, avena, etc. 

d) Que se construyan cocinas y comedores para los nifios en las comunidades, que 

cuenten con todos los servicios. 

e) Que se pongan molinos de nixtamal y tortillerias en las comunidades dependiendo 

del numero de familias que tengan. 

f) Que nos den proyectos de granjas de pollos, conejos, borregos, puercos, etc. Y 

que cuenten con asesoria técnica y médicos veterinarios. 

g) Pedimos proyectos de panaderia que cuenten con hornos y materiales. 

h) Queremos que se construyan talleres de artesanias que cuenten con maquinaria y 

materias primas. 

i) Para la artesania que haya mercado donde se pueda vender con precio justo. 

¥) Que se construyan escuelas donde puedan recibir capacitacién técnica para las 

mujeres. 

k) Que haya escuelas de preescolar y maternal en las comunidades rurales donde los 

nifios puedan divertirse y crecer sanos moral y fisicamente. 

\) Como mujeres tengamos transportes suficientes para trasladarnos y para 

transportar nuestros productos de los diferentes proyectos que tengamos. 

Trigésimo.- Exigimos juicio politico a los sefiores Patrocinio Gonzalez Garrido, 

Absalon Castellanos Dominguez y Elmar Setzer M. 

Trigésimo primero.- Exigimos respeto a Ja vida de todos tos miembros del EZLN y 

que se garantice que no habré proceso penal alguno o accién represiva en contra de 

ninguno de los miembros de EZLN, combatientes, simpatizantes o colaboradores.



Trigésimo segundo.- Que todas las agrupaciones y comisiones de defensa de los 

derechos humanos sean independientes, 0 sea no gubernamentales, porque las que 

son del gobierno sdlo esconden las arbitrariedades del gobierno. 

Trigésimo tercero.- Que se forme una Comision Nacional de Paz con Justicia y 

Dignidad formada mayoritariamente por gentes que no pertenezcan al gobierno ni a 

ningun partido politico. Y que esta Comision Nacional de Paz con Justicia y 

Dignidad sea la que vigile el cumplimiento de los acuerdos a los que lleguen entre el 

EZLN y el Gobierno Federal. 

Trigésimo cuarto.- Que la ayuda humanitaria para las victimas del conflicto sea 

analizada a tra de ren nian a nticos de jas comunidades indigends


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Chiapas y su Diversidad Cultural
	Capítulo II. El Surgimiento del Transtorno Interior
	Capítulo III. El Encuadramiento Jurídico del Transtorno Interior en Chiapas
	Capítulo IV. El Papel del Ombudsman en el Estado de Chiapas
	Capítulo V. San Juan Chamula: Un Conflicto Periférico y Ejemplificativo
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexo



